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RESUMEN  
 

El objetivo de esta investigación pedagógica es comparar y evaluar los resultados obtenidos 

al aplicar el "Programa de simuladores virtuales para mejorar el aprendizaje en el curso de 

Matemática" en los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Privada "Beata Imelda". 

El estudio, de naturaleza aplicada con un diseño cuasi-experimental, se llevó a cabo en la 

I.E.P. "Beata Imelda" de Chiclayo y contó con la participación de 61 estudiantes de quinto 

año del nivel secundario, todos ellos cursando el área de Matemática. Los estudiantes fueron 

asignados a dos grupos: el grupo experimental, conocido como sección "A", y el grupo de 

control, designado como sección "B", con 31 estudiantes en cada grupo. 

Se emplearon diversas técnicas de evaluación para el estudio, entre las que se destacan la 

observación sistemática con instrumentos validados por expertos, la evaluación virtual, la 

prueba de ejecución virtual, y las pruebas de pre y post test virtuales. 

Los resultados obtenidos revelaron que la implementación de los simuladores virtuales tuvo 

un efecto significativo en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Al analizar los 

datos mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, se encontró que, para el grupo 

de control, el valor U fue de 474 (p-valor = 0.93624), mientras que, para el grupo 

experimental, el valor U fue de 40.5 (p-valor = 0.00001). Estos resultados condujeron a la 

conclusión de que las estudiantes del grupo experimental mostraron un notable 

mejoramiento en sus resultados después de la aplicación de los simuladores virtuales. 

 

PALABRAS CLAVE: simulaciones virtuales para Física, enseñanza y 

aprendizaje de Skinner, aprendizaje de Papert.



 

 

ABSTRACT 

The aim of this pedagogical research study is to compare and evaluate the outcomes of 

implementing the "Virtual Simulators Program for Enhancing Learning in Mathematics 

Course" among 5th-year high school students at "Beata Imelda" Private Educational 

Institution. 

This study follows an applied approach with a quasi-experimental design and involved a 

population and sample of 61 5th-year high school students from the Mathematics area at 

"Beata Imelda" in Chiclayo. The students were divided into two groups: the experimental 

group labeled as "A" and the control group labeled as "B," each consisting of 31 students. 

Several evaluation techniques were utilized for the study, including systematic observation 

with instruments validated by subject matter experts, virtual evaluation, virtual execution 

test, and virtual pre-test and post-test assessments. 

The findings revealed that the utilization of virtual simulators had a significant effect on the 

students' skill development. The analysis of the data using the non-parametric Mann-

Whitney U test resulted in a U value of 474 (p-value = 0.93624) for the control group and a 

U value of 40.5 (p-value = 0.00001) for the experimental group. These results led to the 

conclusion that the students in the experimental group exhibited improved performance after 

the implementation of the virtual simulators. 

 

 

KEY WORDS: Virtual simulations for Física, teaching and Skinner's learning, 

Papert's learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En medio de la compleja situación del año 2020 y en el marco de la pandemia del 

COVID-19, el gobierno y el Ministerio de Educación se encontraron ante la imperiosa 

necesidad de establecer medidas restrictivas para salvaguardar la integridad y bienestar de 

los estudiantes. Los docentes peruanos se enfrentaron al desafío de adaptar y enriquecer el 

proceso de aprendizaje virtual, centrando sus esfuerzos en la implementación de 

herramientas y laboratorios virtuales para desarrollar las habilidades establecidas por el 

Ministerio de Educación  (minedu, 2023). 

Antes de la irrupción de la pandemia, el enfoque predominante en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes se sustentaba principalmente en el mero memorizar de 

conocimientos y procedimientos, sin profundizar en la comprensión de los fundamentos 

científicos y matemáticos subyacentes. Desde mi perspectiva como profesional de la 

educación, identifico dos factores notables que han contribuido a esta insatisfacción en el 

ámbito de las ciencias y matemáticas. 

En primer lugar, se advierte la carencia de laboratorios e instrumentos virtuales en 

las escuelas, tanto públicas como privadas, en el ámbito de las ciencias y matemáticas. La 

ausencia de laboratorios especializados en estas áreas ha limitado la creatividad y la 

experimentación científica por parte de los estudiantes. 

En segundo lugar, se evidencia una falta de capacitación de los docentes en el 

manejo de los instrumentos y laboratorios virtuales, lo cual ha generado dificultades en la 

integración efectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por 

tanto, es imprescindible que los educadores se actualicen y reciban formación en las nuevas 

metodologías de enseñanza que la tecnología ofrece, con el fin de mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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En respuesta a esta problemática, como educador con experiencia en el aula, me 

sentí en la obligación de buscar estrategias que permitieran fomentar el tipo de aprendizaje 

deseado en los estudiantes peruanos. Por este motivo, me embarqué en un proyecto de 

investigación titulado "Programa de simuladores virtuales para mejorar el aprendizaje de 

Matemática en estudiantes de quinto año de secundaria en la I.E.P. 'Beata Imelda, 

Chiclayo'". En esta investigación, formulé una hipótesis que sugiere que la implementación 

del programa de simuladores virtuales entre la población estudiantil tendría un impacto 

significativo en el aprendizaje de Matemática, cuyo objetivo son evaluar el rendimiento y 

comprensión de los estudiantes de matemática. 

El trabajo de investigación se compone de tres capítulos. En el primer capítulo, se 

realizará un análisis detallado del contexto geográfico e histórico del lugar de estudio, así 

como los antecedentes, el marco teórico y las variables que inciden en la investigación, 

junto con su respectiva operacionalización. 

El segundo capítulo abordará el diseño analítico utilizado, la población y muestra 

de estudio, y las técnicas empleadas para la investigación. 

Finalmente, el tercer capítulo presentará los resultados obtenidos a partir de los 

exámenes de pretest y postest realizados durante el trabajo de investigación. Se realizará 

un análisis exhaustivo de los datos, seguido de una discusión de los hallazgos y las 

conclusiones de la investigación. 

El propósito de este estudio es aportar conocimientos científicos y contribuir al 

avance de la pedagogía, buscando ofrecer soluciones concretas para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de Matemática mediante la implementación de simuladores 

virtuales. Se espera que los resultados obtenidos puedan servir como base para futuras 

investigaciones y contribuyan al mejoramiento de la educación en el Perú.
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CAPITULO   I: DISEÑO TEÓRICO  

Introducción Capitular: 

En el presente capítulo, se procederá a brindar una descripción minuciosa de las 

características generales de la investigación, dividiendo el contenido en cinco apartados 

que aportarán datos relevantes al estudio en cuestión. 

El primer apartado se enfocará en el análisis de la ubicación contextual, abarcando 

los aspectos geográficos de manera panorámica con el propósito de comprender el entorno 

en el cual se está llevando a cabo la investigación en la institución educativa seleccionada. 

En el segundo apartado, se subrayará la importancia de adquirir un conocimiento 

profundo del contexto histórico particular del lugar donde se desarrolla el objeto de estudio, 

en este caso, la I.E.P. "Beata Imelda". Se examinará detalladamente la trayectoria histórica 

de la institución y su relevancia en el ámbito educativo. 

En el tercer apartado, se llevará a cabo un análisis pormenorizado de la evolución 

histórica del objeto de estudio, adentrándose en los antecedentes y cambios de importancia 

que han ejercido influencia en su desarrollo a lo largo del tiempo. 

El cuarto apartado abordará el contexto a nivel internacional, nacional y regional 

del problema que se contempla en la investigación. Se examinarán las influencias y 

tendencias a nivel global, así como las particularidades y desafíos a nivel nacional y 

regional que afectan el tema objeto de estudio. 

Por último, quinto epígrafe marco teórico, fundamento científico de las variables y 

terminología básica. 
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Mediante esta estructura de apartados, se pretende ofrecer una visión completa y 

detallada del contexto y los fundamentos metodológicos de la investigación, sentando así 

los cimientos necesarios para una comprensión plena del desarrollo y los resultados del 

estudio. Este enfoque permitirá a los lectores, especialmente a los profesionales de la 

educación, sumergirse en la investigación de manera más informada y enriquecedora. 

1. Ubicación contextual institucional 

1.1. Posición Geográfica: 

En el marco geográfico del departamento de Lambayeque, situado en la región norte 

del Perú, se ha desarrollado una investigación de gran trascendencia en la I.E.P "Beata 

Imelda". Este centro educativo se encuentra estratégicamente ubicado en la ciudad de 

Chiclayo, en una zona urbana que permite un acceso sencillo a través de importantes 

avenidas y calles principales. 

La ubicación privilegiada de la I.E.P "Beata Imelda" es un elemento sobresaliente, 

ya que se encuentra a poca distancia del centro histórico y comercial de Chiclayo. Además, 

su cercanía a destacados destinos turísticos como el Museo Tumbas Reales de Sipán y el 

Templo de la Luna, le confiere una posición estratégica para la realización de actividades 

académicas y culturales enriquecedoras para los estudiantes. 

En lo que respecta a su infraestructura, la I.E.P "Beata Imelda" cuenta con una amplia 

superficie total de 2603.82 metros cuadrados, lo cual proporciona un espacio adecuado para 

el desarrollo de las actividades educativas. Su perímetro de 354.79 metros indica la extensión 

de sus instalaciones, que incluyen aulas, áreas administrativas y espacios recreativos para el 

disfrute de la comunidad educativa. (Imelda, 2023) 

El plantel se encuentra situado en la intersección de la avenida Balta 381 y la calle 

Leoncio Prado, una ubicación estratégica que asegura un acceso conveniente tanto para los 
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estudiantes como para el personal educativo y los visitantes. Las coordenadas geográficas 

precisas de la I.E.P "Beata Imelda" revelan que se localiza aproximadamente en los 06º 46' 

08.6" de latitud sur y los 79º 50' 19.6" de longitud oeste. Asimismo, su altitud, cercana a los 

27 metros sobre el nivel del mar, crea un entorno propicio para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

La detallada descripción de la ubicación geográfica de la I.E.P "Beata Imelda" en 

Chiclayo proporciona un contexto relevante para comprender el entorno en el cual se ha 

llevado a cabo la investigación. Además, resalta la importancia estratégica de esta institución 

educativa en la ciudad, no solo por su ubicación privilegiada, sino también por el impacto 

positivo que tiene en la comunidad educativa y en la formación de los estudiantes. Este 

análisis de la posición geográfica ofrece un marco esencial para comprender el contexto en 

el cual se ha desarrollado la investigación y su significado para la educación en la región. 

Figura.  1. 

Mapa satelital del colegio “Beata Imelda - Chiclayo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Adaptado de Mapa satelital del colegio “Beata Imelda - Chiclayo”, Google earth pro- 

satelital, 2020, (https://maps.app.goo.gl/gAEJ9JZZPzsWtwtz8). CC BY 2.0. 
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La provincia de Chiclayo, situada al norte de la capital peruana, a una distancia 

cercana a los 770.3 km, goza de una ubicación geográfica excepcional. Limitando con 

Ecuador, aproximadamente a 578 km de su frontera, y a tan solo 12 km de las costas del 

océano Pacífico, Chiclayo se destaca por ser el epicentro de impulso para la macroregión 

norte del país. Su privilegiada posición la convierte en un centro neurálgico de actividades 

comerciales, abastecimiento y redistribución, con una importante área de influencia 

metropolitana y regional. 

Los límites de Chiclayo son con las provincias de Lambayeque y Ferreñafe al norte, 

la provincia de Chepén (La Libertad) y la provincia de San Miguel (Cajamarca) al sur, las 

provincias de Santa Cruz y Chota (Cajamarca) al este, y el océano Pacífico al oeste. 

Formando parte del macrorregión norte del Perú, que abarca nueve departamentos, 

Chiclayo ha experimentado un crecimiento y una influencia socioeconómica significativos. 

La conurbación entre los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria ha 

permitido una estrecha interacción con localidades cercanas, dando lugar al área conocida 

como Chiclayo Metropolitano, con una superficie aproximada de 174.46 km2 y una 

población estimada de 552,508 habitantes según datos del INEI (INEI, 2023). 

La ciudad es un destacado centro industrial, comercial, financiero y turístico, 

impulsando el progreso regional mediante proyectos especiales como el Corredor 

Bioceánico Norte, el terminal marítimo de Etén, un moderno aeropuerto internacional y el 

Parque Ecológico Metropolitano de Chiclayo. 

El constante crecimiento demográfico y el desarrollo económico han posicionado a 

Chiclayo como la cuarta ciudad más importante del país. La trascendental carretera 

Panamericana, inaugurada en 1939, desempeña un papel esencial en el flujo migratorio y 

comercial de la región, conectando a la ciudad con los puntos cardinales del país. 
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La relevancia de Chiclayo en el contexto peruano radica en su próspero crecimiento, 

su significativa influencia en la región norte y su contribución al desarrollo industrial y 

comercial del país. 

Figura.  2:  

Mapa Provincial de Chiclayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de mapa provincial de Chiclayo, Municipalidad de Chiclayo, 2021, Cdn 

(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5301017/4758060-plan-de-desarrollo-local-

concertado-al-2021.pdf?v=1697666645). CC BY 2.0
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1.2. Situación Histórica: 

1.2.1 Situación histórica del departamento de Lambayeque:  

El departamento de Lambayeque, situado en la región noroeste del Perú, es una 

región de gran relevancia histórica y geográfica. Comprende tres provincias: Chiclayo, 

Lambayeque y Ferreñafe, siendo la ciudad de Chiclayo la capital y el centro administrativo. 

Con una extensión territorial de 14,231.30 km2, Lambayeque es el segundo departamento 

más pequeño del país, solo superado por Tumbes. No obstante, su tamaño no limita su 

importancia, ya que esta región se posiciona como la segunda más poblada del país después 

de la región de Callao. 

El departamento de Lambayeque limita al norte con el departamento de Piura, al sur 

con La Libertad, al oeste con el océano Pacífico y al este con Cajamarca. Su estratégica 

ubicación geográfica lo convierte en un punto neurálgico de conexiones comerciales y 

comunicación en la región norte del país. La creación de Lambayeque data de 1872, cuando 

el presidente José Balta firmó un Decreto Supremo que dio origen a esta importante entidad 

territorial. Desde entonces, Lambayeque ha experimentado un desarrollo socioeconómico 

significativo y ha sido escenario de trascendentales eventos históricos. 

La rica historia de Lambayeque se remonta a tiempos ancestrales, donde la mítica 

figura de Naylamp fundó la cultura Sicán o Lambayeque, tras la caída de la cultura Moche 

y bajo la influencia de la cultura Wari. Los descendientes de Naylamp se mezclaron con la 

cultura Chimú, dando lugar a una sociedad próspera y creativa, conocida por su habilidad en 

la textilería, cerámica y especialmente en la orfebrería, con la creación de impresionantes 

piezas de oro y plata. (Chiclayo, 2022) 

Durante la época colonial, Lambayeque se convirtió en un centro de rivalidades y 

ambiciones, enfrentando inundaciones y desafíos de piratas que afectaron su progreso. Sin 
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embargo, la resiliencia de su pueblo y su destacada participación en la guerra por la 

independencia y conflictos posteriores, como el Combate de Angamos, dejaron un legado 

de héroes valerosos. En tiempos más recientes, Lambayeque ha experimentado cambios 

territoriales y administrativos, pero su esencia histórica y su aporte a la difusión de ideas 

libertadoras perduran hasta la actualidad. Su desarrollo económico y político, unido a su 

ubicación estratégica y su puerto de comunicación, han contribuido a su relevancia en la 

historia peruana. 

A lo largo de esta investigación, exploraremos con detenimiento la historia y la 

geografía de Lambayeque, sumergiéndonos en su legado cultural y su importancia en el 

panorama nacional. Mediante el análisis de sus antecedentes y cambios relevantes, 

buscaremos comprender plenamente la identidad y el impacto de esta distinguida región en 

la historia del Perú.  

Figura.  3. 

Mapa de Provincia de Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Mapa de la Provincia de Lambayeque, Google Earth Pro- satelital, 2023, Google 

maps (https://maps.app.goo.gl/sBQYfyAFbECt1DUAA). CC BY 2.0
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1.2.2. Situación Histórica de la provincia de Chiclayo: 

La ciudad de Chiclayo, ubicada en el norte de Perú y capital de la región de 

Lambayeque, es un lugar de profundo significado histórico y cultural. Su nombre, objeto de 

diversas interpretaciones etimológicas, ha sido objeto de interés y debate a lo largo del 

tiempo. Se dice que en la lengua mochica existen palabras similares, como "Chiclayap" o 

"Chekliayok", que denotan un significado relacionado con "lugar donde hay ramas verdes", 

mientras que otras versiones vinculan su origen a un indígena aborigen llamado "Chiclayop" 

o "Chiclayep", quien fue apreciado por los padres franciscanos y contribuyó a la 

construcción de una iglesia y un convento, considerados la cuna de la ciudad. 

La historia de Chiclayo se remonta a tiempos pasados, cuando el presidente coronel 

Felipe Santiago Salaverry, en un acto de trascendencia, elevó a esta localidad a la categoría 

de ciudad el 15 de abril de 1835. En este momento, también se le concedió el honorífico 

título de "Ciudad Heroica" en reconocimiento a la valentía y coraje de sus habitantes, un 

título que enorgullece a la ciudad hasta nuestros días. 

El presidente Salaverry, en su manuscrito oficial del 18 de abril de 1835, proclamó 

la creación de la provincia de Chiclayo, con su capital del mismo nombre. Esta provincia 

abarcaba diversos distritos que hasta entonces pertenecían a Lambayeque, así como algunos 

que se separaron de Chota y Cajamarca. A lo largo de su historia, Chiclayo ha experimentado 

cambios territoriales, pero su esencia y relevancia persisten en la actualidad. 

Actualmente, Chiclayo destaca como una ciudad moderna y próspera, con una 

vibrante actividad comercial. Sus habitantes son conocidos por su generosidad y amabilidad, 

lo que ha valido el apelativo de "La Capital de la Amistad y Perla del Norte del Perú". La 

ciudad es un resultado de la fusión de narraciones ancestrales de los pueblos mochicas y 

yungas, enriquecida por la influencia de los conquistadores españoles y los aborígenes. 
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A través de esta investigación, exploraremos con detenimiento el origen etimológico 

de Chiclayo, así como su evolución histórica y los elementos culturales que han forjado su 

identidad a lo largo del tiempo. Se busca comprender el valioso legado de esta ciudad y su 

papel significativo en el contexto nacional. Conocer más sobre Chiclayo es adentrarnos en 

una rica historia que continúa marcando el rumbo de esta próspera ciudad del norte del Perú. 

1.2.3. Situación Histórica de la I.E.P “Beata Imelda” 

La Institución Educativa "Beata Imelda" floreció en 1959 bajo la iniciativa de la 

Rvda. Madre María Magdalena Stagnaro Servido, quien pertenecía a la Congregación de 

Religiosas Dominicas de la Inmaculada Concepción. La elección del nombre "Beata Imelda" 

fue un tributo a la joven Imelda Lambertini, cuya historia inspiradora se mantuvo viva en el 

corazón de la comunidad educativa. Desde su fundación el 1 de abril de 1960, el colegio ha 

desempeñado una labor excepcional en el ámbito de la educación primaria, y en 1967, con 

la apertura del nivel secundario, amplió su impacto educativo. 

El crecimiento constante de la institución se ha reflejado en la evolución de su 

infraestructura. A través de los años, se construyeron nuevos pabellones de aulas para el 

nivel primario y el nivel inicial, lo que permitió al colegio adaptarse a las demandas de una 

educación de calidad en constante sintonía con los avances científicos y tecnológicos. 

Actualmente, con 50 años de trayectoria educativa, la Institución Educativa "Beata Imelda" 

se ha consolidado como un referente de prestigio tanto a nivel regional como nacional. 

El C.E.P "Beata Imelda" nutre su identidad institucional mediante una insignia, 

himno y pabellón dominico que resaltan los valores y principios que guían su misión 

educativa. El compromiso de excelencia del cuerpo docente, compuesto por 40 profesores 

altamente especializados en cada nivel y área de estudio, se refleja en la calidad del 
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aprendizaje impartido. Además, el colegio ofrece servicios especiales de psicología y 

enfermería para el bienestar integral de sus estudiantes. 

El enfoque educativo del colegio va más allá de lo académico, abarcando una amplia 

variedad de talleres en deportes, manualidades, danzas, artes, cocina y repostería, brindando 

a las alumnas la oportunidad de desarrollar habilidades y talentos diversos. 

La historia de "Beata Imelda" está marcada por un pasado de evolución y 

crecimiento. En sus inicios, no era más que un pabellón de primaria vinculado al Colegio 

Nacional Nuestra Señora del Rosario. Sin embargo, debido al aumento de la matrícula y la 

creciente demanda educativa, se tomó la decisión de independizar la sección de primaria y 

adquirir un terreno adyacente en 1958 para erigir un pabellón autónomo. Esta transformación 

significativa llevó a la denominación "Beata Imelda" en honor a la Madre María Imelda 

López, una de las fundadoras que trabajó incansablemente en la institución desde sus inicios 

hasta 1947. (Imelda, 2023) 

El prestigio y reconocimiento de la institución se fortalecieron bajo la dirección de 

la Reverenda Madre Magdalena Stagnaro, quien asumió el rol de directora en 1947. Durante 

su liderazgo, se llevaron a cabo importantes mejoras, como la construcción de aulas, 

servicios higiénicos y un patio, todo ello con el objetivo de proporcionar un ambiente 

educativo propicio para el desarrollo integral de las alumnas. En 1965, el pabellón Beata 

Imelda obtuvo su independencia del Colegio Nacional Nuestra Señora del Rosario, 

consolidándose como una entidad educativa única bajo la destacada dirección de la Madre 

Magdalena Stagnaro. 

En respuesta al crecimiento constante de la población estudiantil en la ciudad de 

Chiclayo, se solicitó la autorización para establecer la sección secundaria, la cual fue 

otorgada en 1966. Bajo la dirección de la R.M. Sor María Cecilia la Cruz Breña, la institución 
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obtuvo la categoría A, lo que oficializó su funcionamiento y estableció los derechos y 

pensiones correspondientes para brindar una educación accesible y de calidad.  

La Institución Educativa "Beata Imelda" ha labrado un camino de excelencia y 

trascendencia en el ámbito educativo, enriquecido por el legado de su historia y la dedicación 

de sus fundadores y directores a lo largo del tiempo. Su continua búsqueda de calidad y 

crecimiento refleja su compromiso con la formación integral de las futuras generaciones y 

su relevante rol en la comunidad educativa de Chiclayo. 

Figura.  4.  

Fotografía Hna. Verónica Ysabel Agurto Olivari. Directora de la I.E.P. "Beata Imelda 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Imagen de la Hna. Directora de la I.E.P. “Beata Imelda”, Sitio Web: I.E.P. “Beata 

Imelda”,2023, Beata Imelda(https://iepbeataimelda.edu.pe/). CC BY 2.0 
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Figura.  5.  

Resolución Directoral N°0292 

Nota. Adaptado de resolución Directoral de la I.E.P. “Beata Imelda”, Sitio Web: I.E.P. “Beata 

Imelda”,2022, Beata Imelda (https://iepbeataimelda.edu.pe/). CC BY 2.0 

Tabla 1 

Docentes de la I.E.P "Beata Imelda" 

NIVEL AULA/GRADO 
DOCENTES 

M H 

INICIAL 

3 años 

07 --- 4 años 

5 años 

PRIMARIA 

1° 

5 06 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

SECUNDARIA 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 8 14 

DIRECTIVO -- -- 

TOTAL 20 20 

 

 Nota. Esta tabla muestra el personal docente de la I.E:P “Beata Imelda” – Chiclayo. 
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1.3. Evolución histórica tendencial del objeto de estudio: 

A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de un vertiginoso avance 

tecnológico que ha transformado radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y 

aprendemos. Desde los albores del siglo XX hasta el presente siglo XXI, la tecnología ha 

desempeñado un papel crucial en el progreso de la civilización, llevando al conocimiento 

humano a niveles inimaginables. 

El hito inicial en esta fascinante trayectoria tecnológica se remonta a 1967 con el 

nacimiento del primer programa informático llamado "Logo". Desde entonces, la evolución 

tecnológica ha sido imparable, dando paso a la creación de computadoras personales, 

internet, dispositivos móviles, y más recientemente, la aparición de los simuladores de 

realidad virtual, que han revolucionado la forma en que interactuamos con el mundo que nos 

rodea. 

En el campo de la educación, el impacto de la tecnología ha sido especialmente 

significativo. La aplicación de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ha generado una verdadera revolución en el sector educativo.  

Desde la integración de computadoras en las aulas hasta la utilización de plataformas 

digitales y aplicaciones educativas, la tecnología ha enriquecido y transformado la manera 

en que los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan habilidades. 

El análisis histórico de esta evolución tecnológica nos permite comprender cómo 

cada avance ha allanado el camino hacia nuevas oportunidades educativas. En un principio, 

la incorporación de computadoras en la educación abrió las puertas a la digitalización de 

contenidos y al acceso a información de manera más rápida y precisa. A medida que la 

tecnología avanzó, las aulas se vieron enriquecidas con proyectores, pizarras digitales, y 



 

23 

 

programas interactivos que permitieron una experiencia de aprendizaje más dinámica e 

inmersiva. 

La llegada de internet llevó el conocimiento a un nivel global, conectando a 

estudiantes y profesores de diferentes partes del mundo, lo que facilitó el intercambio de 

ideas y la colaboración en proyectos conjuntos. Con el advenimiento de los dispositivos 

móviles, el aprendizaje se volvió más flexible y accesible, permitiendo a los estudiantes 

estudiar en cualquier momento y lugar. 

Sin embargo, uno de los avances más emocionantes en la educación ha sido la 

introducción de los simuladores de realidad virtual. Estas tecnologías innovadoras han 

llevado la experiencia de aprendizaje a un nivel sin precedentes, permitiendo a los 

estudiantes sumergirse en entornos virtuales y experimentar situaciones que antes solo eran 

posibles en la imaginación. Desde explorar el espacio hasta realizar cirugías simuladas, los 

simuladores de realidad virtual han abierto un mundo de posibilidades educativas. 

En este análisis histórico y evolutivo, es evidente que la tecnología ha transformado 

el panorama educativo de manera trascendental.  

No solo ha enriquecido el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que ha preparado 

a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más tecnológico y 

globalizado. Como profesionales de la educación, es imperativo comprender y aprovechar 

el potencial de la tecnología para brindar una educación de calidad y preparar a las 

generaciones futuras para un futuro prometedor y lleno de oportunidades.
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1.3.1. Análisis Histórica de los simuladores virtuales: 

Desde la aparición de los primeros simuladores virtuales en la década de 1960, esta 

tecnología ha jugado un papel fundamental en el ámbito educativo, permitiendo a los 

estudiantes sumergirse en entornos virtuales que simulan situaciones de la vida real. Estos 

simuladores han evolucionado considerablemente con el avance de las tecnologías de la 

información y las computadoras, alcanzando niveles de sofisticación y realismo 

impresionantes. 

En el campo de la medicina, por ejemplo, los simuladores de entrenamiento médico 

han revolucionado la forma en que los futuros profesionales practican procedimientos 

quirúrgicos. Gracias a ellos, los estudiantes pueden adquirir destreza y confianza en un 

entorno seguro antes de enfrentarse a pacientes reales, lo que reduce los riesgos asociados 

con la práctica en seres humanos. 

Pero los simuladores virtuales no se limitan al campo médico. En el ámbito 

educativo, han sido empleados para enseñar una amplia gama de habilidades y 

conocimientos en diversas áreas. Desde temas históricos y literarios hasta conceptos 

científicos y matemáticos, estos simuladores brindan a los estudiantes una experiencia de 

aprendizaje inmersiva y altamente interactiva. 

Un aspecto crucial de los simuladores virtuales es su capacidad para acercar a los 

estudiantes a situaciones que, de otra manera, serían difíciles de experimentar en la vida real. 

Por ejemplo, los estudiantes pueden viajar en el tiempo y vivir eventos históricos, explorar 

mundos desconocidos en el espacio exterior o incluso sumergirse en ecosistemas virtuales 

para comprender mejor la biodiversidad y los fenómenos naturales. 

En el contexto actual, la pandemia global ha planteado nuevos desafíos para el 

sistema educativo, lo que ha llevado a un aumento significativo en el aprendizaje virtual. 
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Los simuladores virtuales han sido una herramienta invaluable para mitigar el impacto 

educativo causado por la cancelación de clases presenciales. Estos simuladores permiten a 

los estudiantes acceder a experiencias de aprendizaje realistas y efectivas desde la 

comodidad de sus hogares, lo que ha permitido mantener la continuidad del proceso 

educativo. 

Además de los simuladores virtuales, es importante destacar el papel de la 

inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo. En el siglo XXI, la IA ha revolucionado 

la forma en que los estudiantes pueden acceder a la información y mejorar su aprendizaje. 

Los asistentes virtuales y chatbots educativos basados en IA brindan apoyo 

personalizado a los estudiantes, ofreciéndoles respuestas y soluciones a sus preguntas y 

desafíos académicos de manera instantánea. Los sistemas de aprendizaje adaptativo, 

impulsados por la IA, evalúan el progreso individual de los estudiantes y ajustan el contenido 

y las actividades de aprendizaje según sus necesidades, lo que brinda una experiencia de 

aprendizaje más personalizada y efectiva. 

Los programas de aprendizaje en línea basados en la retroalimentación automática 

permiten que los estudiantes reciban comentarios instantáneos sobre su desempeño, 

promoviendo un aprendizaje autónomo y mejorando la eficiencia de estudio. 

Es esencial destacar que la implementación de la IA en la educación no busca 

reemplazar a los educadores, sino complementar su labor.  

Los profesores pueden aprovechar estas herramientas basadas en IA para identificar 

áreas de mejora, adaptar su enseñanza y brindar un apoyo individualizado a sus alumnos.
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1.4. Contextualización del problema: 

1.4.1. Contexto Internacional: 

En el contexto educativo español, se enfrenta un desafío significativo representado 

por el alto índice de fracaso escolar, situando al país como el segundo con la tasa más elevada 

dentro de la Unión Europea, con un 19% de abandono escolar, solo superado por Malta con 

un 19.6%. (Eurostat, 2017). Esta cifra se ha incrementado en los últimos años, alcanzando 

el 60% de la población que culmina la etapa de secundaria y se adentra en la vida 

universitaria. (Lambertucci, 2018) 

El miedo a ser evaluado se erige como uno de los factores determinantes en el 

abandono estudiantil dentro del sistema educativo español. Específicamente, las asignaturas 

de Matemáticas, Física, Química e inglés han sido evitadas por muchos estudiantes debido 

a su mayor grado de dificultad y exigencia, lo que ha llevado a obtener calificaciones más 

bajas en estos campos del conocimiento. (Gaspar Lasanta, 2017). Esta situación se configura 

como un posible motivo que influye en la decisión de algunos estudiantes de abandonar sus 

estudios. 

Las investigaciones han identificado diversas causas que originan el fracaso escolar, 

entre las cuales destacan una metodología deficiente en la enseñanza de conocimientos 

procedimentales, una mala praxis docente y la excesiva complejidad de los problemas 

planteados (Oñorbe de Torre & Sánchez Jiménez, 1996). Es imperativo abordar estos 

factores para implementar estrategias de mejora en el sistema educativo y ofrecer una 

experiencia de aprendizaje más efectiva y estimulante para los estudiantes. 

Es crucial tener en cuenta que el impacto del fracaso escolar no se limita únicamente 

al ámbito educativo, sino que también se proyecta sobre la economía del país, debido a la 

escasez de profesionales en áreas clave como las ciencias y la ingeniería.  
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Esto representa un desafío significativo para el desarrollo económico y la 

competitividad de España en el escenario internacional. 

El panorama educativo en otros países también enfrenta retos similares. En el caso 

de Inglaterra, un estudio del Instituto de Física (IOP, 2023), resalta una preocupante falta de 

interés por parte de las estudiantes mujeres en el curso de física. Sorprendentemente, solo el 

20% de las estudiantes eligen esta asignatura, mientras que para los estudiantes varones, la 

física se sitúa como la sexta asignatura más popular (Pallab, 2012). Esta disparidad de género 

en la elección de asignaturas puede afectar negativamente la representación de las mujeres 

en carreras científicas y tecnológicas, lo que resalta la importancia de promover la igualdad 

de oportunidades en el ámbito educativo. 

El alto índice de fracaso escolar en España y los desafíos educativos en otros países 

exigen una revisión profunda de las metodologías de enseñanza, la motivación y el interés 

de los estudiantes en las diferentes disciplinas. Como profesionales de la educación, es 

nuestra responsabilidad abordar estos problemas y buscar soluciones efectivas para 

garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades y acceso a una 

educación de calidad que los prepare para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Solo a través 

de una educación inclusiva, innovadora y centrada en el desarrollo integral de los 

estudiantes, podremos construir una sociedad más próspera y equitativa. 
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Figura 6  

Diferencia de Porcentaje de Estudiantes de Mujeres y Varones para Estudiar Ciencias. 

  

 

 

 

 

Nota. Reproducida “Joint Council for Qualifications (JCQ)”, IOP, 2012, BBC. 

(https://www.bbc.co.uk/news/education-19603399), CC BY 2.0 

La situación educativa en diversas regiones del mundo presenta desafíos 

significativos en la enseñanza y aprendizaje de la Física, especialmente para las estudiantes 

mujeres. Estudios realizados en países como Inglaterra, México, Argentina, Perú y la región 

de Lambayeque en Perú, revelan preocupantes cifras de desinterés y dificultades en esta 

disciplina científica. 

En Inglaterra, el Instituto de Física (IOP) ha evidenciado un déficit de interés por 

parte de las estudiantes mujeres en el curso de física, especialmente a partir de los 14 años. 

La percepción negativa de estas materias radica en la falta de utilidad percibida en la vida 

diaria y la creación de un sentimiento de desconfianza ante la dificultad matemática y los 

saberes previos requeridos (Pallab, 2012). 

En México, los estudiantes de preparatoria enfrentan desafíos similares, ya que se 

resalta la gran dificultad para comprender los enunciados, conceptos y problemas de física. 

Una investigación en este país concluyó que el principal problema de los estudiantes es la 
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dificultad para entender los enunciados y aplicar correctamente las fórmulas, lo que genera 

una barrera para el aprendizaje efectivo. (Elizondo Treviño, 2016). 

En Argentina, los estudiantes de secundaria también consideran que el aprendizaje 

en el curso de Física es difícil y abstracto, lo que puede representar un obstáculo para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina científica. (Morales, Mazzitelli, & 

Olivera, 2015). 

1.4.2. Contexto Nacional: 

En el contexto nacional de Perú, los resultados del examen Pisa en 2012 mostraron 

un bajo rendimiento académico en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Perú obtuvo 

el peor rendimiento entre los 65 países evaluados por la OCDE. Aunque se observó un 

avance en el rendimiento académico en el examen Pisa de 2015, aún queda un largo camino 

para alcanzar el promedio adecuado de la OCDE. (Pighi Bel, 2016) 

A nivel regional, en Lambayeque, los resultados de la prueba ECE 2013 reflejaron 

un déficit de aprendizaje en los estudiantes, con un bajo porcentaje de alumnos que resuelven 

satisfactoriamente operaciones matemáticas y comprenden textos. (Valle, 2014).  

La Evaluación Censal de Estudiantes en 2016 mostró que el rendimiento académico 

de Lambayeque sigue siendo un desafío, con un elevado porcentaje de alumnos en inicio de 

aprendizaje en matemática (41.2% para segundo año de secundaria) y en proceso de 

aprendizaje (19.1%). (Minedu, ECE, 2017). 

Ante estas cifras preocupantes, los profesionales de la educación deben centrar sus 

esfuerzos en diseñar estrategias pedagógicas efectivas que motiven a los estudiantes a 

interesarse y comprender la Física y otras disciplinas científicas.  
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Es vital fomentar la inclusión y el acceso equitativo a la educación, promoviendo un 

ambiente de aprendizaje estimulante y desafiante que permita a todos los estudiantes 

desarrollar su potencial y contribuir al avance científico y tecnológico de sus países y del 

mundo. Además, es fundamental crear una red de colaboración entre docentes, instituciones 

educativas y autoridades gubernamentales para abordar estos desafíos y construir un futuro 

prometedor para la educación en todas las regiones.  

1.4.3. Contexto Institucional: 

En la provincia de Chiclayo, específicamente en la Institución Educativa Privada 

"Beata Imelda", se ha identificado un desafío significativo en el proceso de aprendizaje de 

las estudiantes, especialmente de las ciencias físicas. El entendimiento de fenómenos 

naturales, que abarcan desde conceptos básicos como vectores hasta temas más complejos 

como el campo magnético, ha sido una tarea difícil para las alumnas. 

Mediante la evaluación de un examen de pre test dirigido a las estudiantes de 5to de 

Secundaria, se pudo evidenciar el rendimiento académico de dos grupos, el Experimental y 

el Control. En el grupo Experimental, se encontró que el 50% del alumnado obtuvo una nota 

desaprobatoria, el 33% logró una calificación regular, mientras que solo el 17% alcanzó una 

calificación buena, sin llegar a destacar. En tanto, el grupo Control también enfrentó 

dificultades, con un 45% del alumnado que obtuvo una nota desaprobatoria, un 41% que 

obtuvo una calificación regular y un 14% que alcanzó una calificación buena, sin lograr un 

nivel destacado. 

Estos resultados reflejan la necesidad de abordar de manera efectiva los retos que 

enfrentan las estudiantes en el aprendizaje de las ciencias físicas. Es fundamental que los 

profesionales de la educación diseñen estrategias pedagógicas que estimulen el interés y la 

comprensión de estos temas complejos.  
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Además, es importante identificar las dificultades específicas que enfrentan las 

alumnas para brindarles un apoyo personalizado y adecuado a sus necesidades. 

El uso de metodologías innovadoras, recursos tecnológicos y materiales didácticos 

interactivos puede ser de gran utilidad para generar un ambiente de aprendizaje más 

dinámico y atractivo. Asimismo, fomentar la participación activa de las estudiantes en 

experimentos prácticos y actividades de laboratorio puede fortalecer su comprensión de los 

conceptos físicos y aumentar su motivación por la materia. 

Además, la colaboración entre docentes, padres de familia y autoridades educativas 

resulta crucial para crear un entorno educativo en el que las estudiantes se sientan apoyadas 

y alentadas a superar los desafíos académicos. Así, se podrá promover un aprendizaje 

significativo y duradero en el campo de las ciencias físicas, proporcionando a las alumnas 

una base sólida para su desarrollo académico y profesional. 

 

Figura.  7. 

Evaluación de la Distribución de Estudiantes en el Nivel de Conocimiento de Matemáticas mediante 

Pruebas de Pretest en los Grupos Experimental y de Control 
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Nota. En esta Figura se muestra la distribución de Pruebas de Pretest en los Grupos Experimental y 

de Control. 

1.5. Literature review 

1.5.1. Antecedentes: 

La Investigación acerca del “Programa de simuladores virtuales para mejorar el 

aprendizaje de Matemática en las estudiantes de 5to año de secundaria en la I.E.P. “Beata 

Imelda, Chiclayo”. Es tratado por varias investigaciones dentro de campo educacional a 

nivel internacional y nacional. 

1.5.1.1. Antecedentes Internacional: 

La Educación tecnológica ha experimentado cambios drásticos de tal manera que sus 

resultados han obtenido éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se puede 

evidenciar en las siguientes investigaciones. 

En un estudio realizado por García García de la Universidad Nacional de Colombia 

en 2016 (Garcia Garcia, 2016), se llevó a cabo una investigación cuasiexperimental con dos 

grupos: el grupo control y el grupo experimental. Ambos grupos fueron evaluados mediante 

6 prácticas de laboratorio, tanto virtuales como reales o convencionales. Los resultados 

concluyeron que los laboratorios virtuales son efectivos en el aprendizaje del concepto de 

materia y sus propiedades, si bien no sustituyen a los laboratorios reales, sino que se 

complementan con ellos, facilitando la enseñanza en la disciplina de Química. 

Por otro lado, Pósito de Roca abordó el problema de enseñar y aprender ciencias 

Naturales en los Nuevos ambientes educativos, desarrollando un gestor de Prácticas de 

Aprendizaje (GPA) en 2012 (Pósito de Roca R. , 2012). El objetivo de su investigación fue 

proporcionar soluciones tecnológicas y pedagógicas para el diseño de Prácticas de 

Aprendizaje en el ámbito de las Ciencias Naturales en los nuevos ambientes educativos. Se 
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concluyó que existen posibilidades de líneas de trabajo futuras relevantes tanto Informática 

como en Educación, aunque se identificaron aspectos a mejorar según las opiniones de los 

docentes encuestados. 

En una investigación realizada por Vigo Cuza en 2007, (Vigo Cuza, 2007), se estudió 

el empleo de la simulación como recurso para la enseñanza de la Morfofisiopatología 

Humana I en el Programa Nacional de formación en Medicina Integral Comunitaria, en 

Venezuela. El objetivo fue vincular la práctica docente con el uso de simuladores virtuales, 

y se concluyó que algunos docentes no tenían conocimientos adecuados en el manejo de 

dichos simuladores. 

Otro estudio a destacar, llevado a cabo por Lion en 2005, (Lion, 2005), analizó el 

aprendizaje en torno a la relación entre tecnologías y la enseñanza universitaria. Esta 

investigación, realizada en la universidad de Buenos Aires durante cinco años, se 

centró en el uso de simuladores en la enseñanza tecnológica. Se encontró que los 

programas de simulación favorecen la transferencia, ya que ofrecen situaciones 

similares a las que los estudiantes enfrentarán en su futura vida profesional, 

permitiéndoles resolver problemas con la guía del docente. 

1.5.1.2. Antecedentes Nacional: 

El autor Walter Trujillo eat all. (Trujillo Yaipen, 2023) llevó a cabo una investigación 

titulada "Eficacia de los simuladores virtuales en el desarrollo de habilidades de indagación 

para el aprendizaje de Física elemental". El propósito de este estudio fue demostrar la 

efectividad de los simuladores virtuales como herramienta para mejorar el aprendizaje de 

Física elemental, enfocándose en el desarrollo de habilidades de indagación mediante el 

método científico en estudiantes de quinto año de secundaria en la ciudad de Chiclayo, Perú. 
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El programa de simuladores virtuales se basó en teorías fundamentales del aprendizaje, como 

el construccionismo de Seymour Papert y el conductismo de Burrhus Frederic Skinner. 

En una línea similar, Walter Trujillo Yaipen (Trujillo Yaipen, 2018) realizó un 

estudio con el objetivo de demostrar la eficacia del "Programa de simuladores virtuales para 

mejorar el aprendizaje de Física elemental y desarrollar habilidades de indagación mediante 

el método científico" en estudiantes de quinto año de secundaria en la I.E.P. "Rosa María 

Checa" en 2018. Esta investigación se llevó a cabo utilizando un diseño cuasi experimental, 

donde se trabajó con estudiantes de quinto año de secundaria, dividiéndolos en dos grupos: 

experimental y control. Los resultados demostraron la efectividad del programa, ya que los 

estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados después de la 

implementación de los simuladores virtuales en la ciudad de Chiclayo. 

En otro contexto, Vergara Martínez (Vergara Martinez, 2018) se enfocó en 

determinar los efectos de la aplicación de los simuladores virtuales en el desarrollo de 

habilidades de indagación y experimentación en estudiantes del II ciclo de Educación 

Primaria de la Universidad Autónoma en 2017. Los resultados concluyeron que la utilización 

de simuladores virtuales tuvo efectos significativos en el desarrollo de estas habilidades en 

los estudiantes del II ciclo. 

Por su parte, Meza Cuba (Meza Cuba, 2017) llevó a cabo una investigación 

cuasiexperimental con estudiantes de quinto año de secundaria de la IE 7207 "Mariscal 

Ramón Castilla". Los resultados indicaron que la utilización de simuladores virtuales tuvo 

un efecto significativo en el desarrollo de habilidades de indagación y experimentación, 

demostrado por las diferencias significativas en el promedio de los estudiantes en el post-

test con un nivel de confiabilidad del 95%. 
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En otro enfoque, Guizado Carmona (Guizado Carmona, 2015) realizó una 

investigación cualitativa bajo un diseño aplicado proyectivo, con el objetivo de mejorar la 

competencia laboral de los estudiantes de una especialidad mediante una propuesta didáctica 

innovadora. 

Finalmente, Meléndez Campos (Meléndez campos, 2013) llevó a cabo una 

investigación con estudiantes de quinto año de secundaria en el cercado de Lima, con el 

objetivo de desarrollar la capacidad de los estudiantes a través de una metodología de 

webquest basada en la utilización del internet y sus recursos para el estudio de las ciencias. 

Se concluyó que la propuesta de Webquest resultó ser motivadora y generó una 

predisposición positiva en los estudiantes hacia el estudio de las ciencias. 

1.6. Marco Teórico: Simuladores Virtuales y Teorías del Aprendizaje 

Con el avance de la ciencia, la tecnología ha ido evolucionando paralelamente, dando 

lugar a numerosos programas virtuales que tienen aplicaciones en el ámbito educativo. En 

esta sección, se abordarán las variables con un enfoque teórico basado en las contribuciones 

de Skinner y Papert. 

El aporte de Skinner, (Zavalla, 2022) se enfoca en el condicionamiento operante, 

donde el aprendizaje se produce mediante recompensas y castigos.  

Según esta teoría, los factores externos influyen en el aprendizaje, y en este contexto, 

los dispositivos electrónicos como computadoras y tabletas, junto con los programas, actúan 

como estímulos externos que pueden mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los 

refuerzos, ya sean primarios o secundarios, juegan un papel importante en la conformación 

de la conducta, ya sea mediante refuerzo positivo o negativo. 

Por su parte, la teoría de Papert se basa en el construccionismo, que destaca el papel 

activo del sujeto en el proceso de aprendizaje. El enfoque construccionista se aplica 
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especialmente en matemáticas y ciencias, implicando la construcción activa del 

conocimiento por parte del estudiante. Los simuladores virtuales proporcionan una 

experiencia personalizada que permite a los estudiantes comprender y corregir errores a 

través del aprendizaje por recompensa. 

Al combinar ambas teorías en esta investigación, se busca aprovechar los beneficios 

del construccionismo de Seymour Papert y el conductismo de Burrus Frederic Skinner. El 

construccionismo enfatiza el papel activo del estudiante en la construcción de su aprendizaje, 

mientras que el conductismo destaca la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

16.1. La Fusión en el contexto de la investigación:  

Esta fusión busca abordar la problemática desde ambos enfoques, permitiendo que 

los estudiantes se conviertan en protagonistas activos de su propio aprendizaje, incentivados 

por la motivación intrínseca y la experiencia personalizada proporcionada por los 

simuladores virtuales 

a) Teoría de Skinner (Condicionamiento Operante): 

La Teoría de Burrus Frederic Skinner se basa en el condicionamiento operante, un 

enfoque que destaca el papel de los refuerzos (positivos o negativos) en el aprendizaje y la 

formación de comportamientos. En el contexto del programa de simuladores virtuales, la 

aplicación de la teoría de Skinner se manifiesta de la siguiente manera: 

a.1) Refuerzo Positivo Gradual: 

Siguiendo la teoría de Skinner, el programa implementa un enfoque de refuerzo 

positivo gradual en las hojas de aprendizaje. Comienza con un nivel básico donde los 

estudiantes pueden sentirse cómodos y obtener una buena calificación, actuando como un 

refuerzo positivo inicial. 
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a.2) Motivación Intrínseca: 

El programa utiliza niveles crecientes de dificultad en las hojas de aprendizaje como 

refuerzos positivos adicionales. Este enfoque busca motivar a los estudiantes a esforzarse 

para alcanzar calificaciones más altas, creando una conexión entre el rendimiento académico 

y la recompensa. 

a.3) Estímulos Externos (Simuladores Virtuales): 

En el contexto de la teoría de Skinner, los simuladores virtuales y las tecnologías 

electrónicas actúan como estímulos externos. Estos estímulos positivos influyen en el 

comportamiento de los estudiantes, mejorando su participación y motivación en el proceso 

de aprendizaje. 

a.4) Aplicación en el Programa: 

Los simuladores virtuales actúan como estímulos positivos, proporcionando una 

experiencia interactiva y recompensas mediante el aprendizaje efectivo. La 

retroalimentación positiva, en línea con el refuerzo positivo de Skinner, motiva a los 

estudiantes. (Trujillo, 2019) 

b) Teoría de Papert (Construccionismo): 

La Teoría de Seymour Papert se fundamenta en el construccionismo, una corriente 

pedagógica que sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el cual el estudiante 

construye su propio conocimiento. Papert destacó la importancia de la participación activa 

del estudiante en el proceso de aprendizaje y abogó por el uso de la tecnología para potenciar 

esta participación. Aquí hay aspectos clave de la Teoría de Papert y su aplicación en el 

programa de simuladores virtuales: 
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b.1) Aprendizaje Autónomo: 

Papert abogó por el aprendizaje autónomo, donde los estudiantes son protagonistas 

activos en la construcción de su propio conocimiento. En el programa, esto se refleja en la 

inclusión de preguntas específicas en las hojas de aprendizaje, destinadas a fomentar la 

investigación independiente. 

b.2) Uso de Simuladores Virtuales: 

Papert enfatizó el uso de herramientas tecnológicas, como los simuladores virtuales, 

para permitir que los estudiantes exploren, experimenten y construyan conocimiento de 

manera activa. Los simuladores PhET son una herramienta clave en este programa, 

proporcionando una plataforma interactiva para que los estudiantes descubran conceptos 

matemáticos. 

b.3) Descubrimiento a través de Preguntas: 

Las hojas de aprendizaje diseñadas según el construccionismo de Papert incluyen 

preguntas específicas que guían a los estudiantes a explorar los simuladores y llegar a 

conclusiones teóricas por sí mismos. Este enfoque fomenta el descubrimiento y la 

construcción activa del conocimiento. 

La teoría de Papert se basa en el construccionismo, resaltando el papel activo del 

estudiante en el proceso de aprendizaje. Los simuladores virtuales permiten la construcción 

activa del conocimiento por parte del estudiante. 

b.4) Aplicación en el Programa: 

Las hojas de aprendizaje diseñadas siguiendo el enfoque constructivista de Papert 

fomentan la investigación autónoma a través de preguntas específicas. Los estudiantes 

utilizan simuladores PhET para descubrir teorías y aplicarlas a los temas de matemáticas. 
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1.6.2. Fusión de Teorías: 

Se busca fusionar las teorías de Skinner y Papert para abordar la problemática desde 

ambos enfoques. Los estudiantes se convierten en protagonistas activos de su aprendizaje, 

incentivados por la motivación intrínseca y la experiencia personalizada de los simuladores 

virtuales. 

c)  Esquema de Fusión: 

El esquema visualiza la integración de las teorías, destacando la combinación de 

construccionismo y condicionamiento operante para potenciar el aprendizaje. 

Figura.  8.  

Esquema la fusión de las teorías de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Este esquema integra la Teoría de Aprendizaje.
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1.6.3. Implementación del Programa: 

Para desarrollar esta nueva propuesta de aprendizaje, se llevó a cabo en tres etapas: 

a) Primera Etapa: Implementación. 

Se utilizan simuladores virtuales (PhET) para cada tema de matemáticas, captando la 

atención del estudiante y actuando como estímulos positivos, logrando captar la atención del 

estudiante. Estas simulaciones, creadas por la Universidad de Colorado bajo el nombre de 

"Physics Education Technology Project" o PhET, se centran principalmente en simulaciones 

de Matemática. (Anexo 19) 

b) Segunda Etapa: Ejecución. 

En esta etapa, se aplicaron hojas de aprendizaje diseñadas para incorporar las 

condiciones de las dos principales teorías de aprendizaje. 

Por un lado, siguiendo la teoría de aprendizaje de Seymour Papert, se incluyeron 

preguntas específicas en las hojas de aprendizaje para que las estudiantes investigaran por sí 

mismas en los simuladores virtuales PhET y llegaran a conclusiones teóricas, promoviendo 

así su aprendizaje autónomo y el descubrimiento de las condiciones teóricas relacionadas 

con los temas abordados en clase. 

Por otro lado, basándose en la teoría de aprendizaje de Burrus Frederic Skinner, se 

implementó un nivel inicial (básico) en las hojas de aprendizaje para que las estudiantes se 

sintieran cómodas y pudieran realizar sus tareas académicas con facilidad, obteniendo así 

una buena calificación que actuaría como un refuerzo positivo. Luego, a medida que 

avanzaban en las prácticas de aprendizaje, se incrementaba gradualmente el nivel de 

dificultad, creando un programa de refuerzos positivos que motivaba a las estudiantes a 

esforzarse para obtener buenas calificaciones. 



 

41 

 

Este enfoque impulsaría a las estudiantes a esforzarse más para alcanzar buenas 

calificaciones, lo que a su vez aumentaría su desempeño académico de manera frecuente, 

siendo las buenas calificaciones una conducta reforzada positivamente. 

b.1) Resumiendo: 

Se diseñan hojas de aprendizaje para incorporar las condiciones de las teorías de 

Skinner y Papert. 

• Papert: Preguntas específicas fomentan la investigación autónoma. 

• Skinner: Niveles graduales de dificultad actúan como refuerzos positivos 

para motivar el esfuerzo. 

b.2) Fases de Aplicación: 

El esquema visualiza las fases de implementación, destacando el enfoque progresivo en las 

hojas de aprendizaje. 

Figura.  9:  

Fases de la Aplicación de los Programas Virtuales 

 

 

 

 

 

 

Nota. Este esquema presenta las fases de la implementación de programas virtuales. 

APLICACIÓN EJECUCIÓN RESULTADOS 
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c) Tercera Etapa: RESULTADOS 

En esta etapa, se procederá a revisar las prácticas de aprendizaje junto con las 

respuestas proporcionadas por los alumnos. Basándonos en las explicaciones y resoluciones 

correspondientes, aplicaremos una escala de calificación que va de 0 a 20, con los siguientes 

rangos: 

Inicio: 00 - 10 

Proceso: 11 - 13 

Logrado: 14 - 17 

Destacado: 18 - 20     

Este enfoque integral busca no solo mejorar el aprendizaje de matemáticas mediante 

simuladores virtuales, sino también fomentar la participación activa y la motivación de los 

estudiantes a través de las teorías de Skinner y Papert. La evaluación se realiza considerando 

los resultados obtenidos en cada fase del programa.
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 1.7. Fundamento teórico científico de las variables: 

1.7.1. Variable Independiente: Simuladores Virtuales: 

Según Contreras Gelves, García Torres y Ramírez Montoya  (Contreras Gelves, 2010), 

la simulación es un componente clave de los cambios históricos impulsados por las nuevas 

tecnologías de la comunicación, ya que permite transferir conocimiento de manera didáctica 

y precisa en el ámbito educativo. (Pág. 16). 

Además, Azinian  (Azinian, 2009) destaca que los laboratorios virtuales, al utilizar 

elementos virtuales, son especialmente útiles en situaciones de riesgo, escasez de recursos o 

tiempos prolongados de espera para obtener resultados.  

Su utilización posibilita que los alumnos exploren las relaciones entre variables del 

modelo y manipulen sus valores para resolver problemas y alcanzar metas. De esta manera, 

los simuladores virtuales ofrecen un entorno seguro para el estudiante y un medio eficaz para 

el docente. (Pág. 197). 

1.7.1.1. Simulaciones tipo Web o applets:  

Las simulaciones tipo Web o applets se presentan mayoritariamente como 

representaciones gráficas que simulan de manera cercana fenómenos naturales, procesos 

biológicos, físicos y químicos, cálculos numéricos, generación de áreas, geometría analítica, 

entre otros. Estas simulaciones son posibles gracias a programas como Java Applets, 

Animación Flash y JavaScript, siendo muy populares en el ámbito educativo (Wikipedia, 

2022). 

Existen diversas páginas web que ofrecen laboratorios virtuales en biología, física y 

química. Entre ellas destacan: 

• "Phet Interactive Simulations": Plataforma con simulaciones virtuales de 

física en línea, diseñada por la Universidad de Boulder, Colorado. Ofrece 
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una serie de simulaciones interactivas que permiten estudiar cinemática, 

dinámica, circuitos eléctricos, termodinámica y experimentos con ondas 

sonoras y lumínicas (Wieman, 2002). 

• "Física por medio de computadora": Página web llamada "Fisica Elemental 

XXII", creada por Walter Manuel Trujillo Yaipén, que aborda conceptos 

de física, entre otros temas. (Trujillo Yaipen, 2020). 

1.7.1.2. Grado de virtualización: 

El grado de virtualización se refiere al procesamiento de datos y la creación de una 

información a través de medios virtuales, que permite registrar el logro de aprendizaje, así 

como evaluar el nivel de actitudes y conductas frente a la realidad y su comprensión teórico-

práctica 

1.7.1.3. Operacionalización de Variable Independiente: 

Tabla 2. 

 Operacionalización de Variable Independiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta palabra denota la operacionalización de la variable independiente.

Dimensión Estrategia 
 

Actividades 
 

Sesiones 
 

 
 
Uso de la 
tecnología 
 

Uso de recursos 
Virtuales 
Reconocimiento 
de Software 
educativo 

Búsqueda de información 
Manejo de programas virtuales 
utilizados en las actividades 
experimentales en CTA 
 

1, 2 
 
3, 4 
 
5, 6 
 
7, 8 
 
9, 10 
 
11, 12 

 
 
 
Grado de 
virtualización 

Elaboración de 
data 
procesamiento 
de datos 
descripción de 
información 
Inferencia de 
resultados 

 
 
Uso de laboratorios virtuales 
 
Registro de logros individuales 
 
Registro de logros grupales 
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1.7.2. Variable dependiente: Aprendizaje de Matemática 

Según el informe del Ministerio de Educación (Minedu, Fondep, 2013): 

"La exploración es un enfoque metodológico que, implementado en el entorno 

educativo, permite a los niños enfocarse en un tema específico y plantear interrogantes que 

sirven como punto de partida para iniciar la búsqueda de información. A través de la 

recopilación de datos de diversas fuentes, la socialización y el análisis de la información, los 

estudiantes llegan a conclusiones significativas." (página 17). 

Por otro lado, de acuerdo con el Minedu (Minedu, 2022), en el año 2016: 

"La resolución de problemas geométricos implica que los estudiantes trabajen con 

formas, movimientos y ubicaciones. Consiste en que el estudiante se oriente y describa la 

posición y el desplazamiento de objetos y de sí mismo en el espacio, identificando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos con formas geométricas 

bidimensionales y tridimensionales. Esto implica que realicen mediciones directas o 

indirectas de la superficie, el perímetro, el volumen y la capacidad de los objetos, así como 

la construcción de representaciones gráficas de formas geométricas para diseñar objetos, 

planos y maquetas, utilizando instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y 

medición. Además, deben ser capaces de describir trayectorias y rutas, utilizando sistemas 

de referencia y terminología geométrica." (página 283).
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1.7.3. Operacionalización de Variable Dependiente: 

Tabla 3. 

Operacionalización de Variable Dependiente 

Nota. En esta tabla se detalla la operacionalización de las variables dependientes. 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 

 
SUBDIMENSIONES 

 
INDICADORES 

NIVEL DE MEDICION/ 
NIVEL DE RANGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Resuelve problemas de 
cantidad. 
 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de 
conocimientos 
 
Respuesta correcta 
Respuesta incorrecta 
 
Inicio 
0 – 10 
Proceso 
11 - 13 
Logrado 
14 - 17 
Destacado 
18 – 20 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 

operaciones 
Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y 
cálculo 

Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones numéricas y las 

operaciones 
 
- Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambios. 
 
 

Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas y gráficas 

Comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas 

Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 

reglas generales 

Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 

equivalencia 

 
- Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y relaciones 

geométricas. 
Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 
en el espacio. 

Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

 
 
 
 
- Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 

probabilísticas 
Comunica la comprensión de 
los conceptos estadísticos y 

probabilísticos 
Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar y 
procesar datos 

Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida 
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1.7.4. Subdimensiones 

a) Resuelve problemas de cantidad. 

Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

Preguntas relacionadas: 

• Pregunta N°-1: 2 puntos (Cálculo de consumo de gasolina) 

• Pregunta N°-2: 2 puntos (Simplificación de expresiones numéricas) 

Explicación detallada: 

La dimensión "Resuelve problemas de cantidad" se evalúa a través de la traducción 

de cantidades a expresiones numéricas en las preguntas N°-1 y N°-2. 

b) Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

• Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

Preguntas relacionadas: 

• Pregunta N°-4: 2 puntos (Argumentación sobre números racionales) 

• Pregunta N°-7: 2 puntos (Resolución de ecuación lineal) 

• Pregunta N°-11: 3 puntos (Utilización de identidades trigonométricas) 

Explicación detallada: 

El subdimensión "Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios" se 

evalúa a través de la traducción de datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas 

en las preguntas N°-4, N°-7 y N°-11.
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c) Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

Preguntas relacionadas: 

• Pregunta N°-16: 2 puntos (Argumentación sobre ángulos complementarios) 

• Pregunta N°-17: 3 puntos (Cálculo de ángulo con ley de cosenos) 

• Pregunta N°-18: 3 puntos (Cálculo de lado opuesto con ley de senos) 

Explicación detallada: 

El subdimensión "Resuelve problemas de forma, movimiento y localización" se 

evalúa a través de la modelación de objetos con formas geométricas y sus transformaciones 

en las preguntas N°-16, N°-17 y N°-18. 

d) Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 

Preguntas relacionadas: 

• Pregunta N°-19: 1 punto (Representación de datos en diagrama de barras) 

• Pregunta N°-20: 1 punto (Cálculo de media aritmética) 

e) Explicación detallada: 

El subdimensión "Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre" se 

evalúa a través de la representación de datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas en las preguntas N°-19 y N°-20. 

f) Suma total: 

Se indica la suma total de puntos para todas las preguntas, siendo el máximo 20 

puntos. 
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Síntesis Capitular:  

Este capítulo abarca el entorno y la historia de la Institución Educativa "Beata 

Imelda" en Chiclayo, Perú. Se enfatiza su posición estratégica, cercanía a puntos turísticos 

notables y su relación con el centro histórico y comercial de Chiclayo. La institución posee 

una infraestructura extensa con aulas, áreas administrativas y espacios de esparcimiento. 

Además, el capítulo aborda la evolución tecnológica y su repercusión en la 

educación. Se subraya cómo la tecnología ha revolucionado la modalidad de enseñanza y 

aprendizaje, desde la implementación de computadoras hasta la llegada de la realidad virtual.
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CAPITULO II: METODOLOGICO 

Introducción capitular: 

En este epígrafe, se proporcionará un detallado desglose de la metodología empleada 

en la investigación, incluyendo el diseño del estudio, la descripción de la población 

involucrada, así como el método y las técnicas utilizadas para recopilar y analizar los datos 

pertinentes. Este apartado sentará una base sólida para comprender de qué manera se llevó a 

cabo la investigación y cómo se obtuvieron los resultados. 

2. Problema y objetivos: 

a) Pregunta Problemática: 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación de los simuladores virtuales en el desarrollo 

del aprendizaje en las estudiantes del 5to de secundaria en la I.E.P “Beata Imelda”, Chiclayo? 

b) Objetivo general: 

Aplicación de un programa de simuladores virtuales mejora el aprendizaje de 

matemática en las estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E. “Beata Imelda”, Chiclayo.  

b.1) Objetivo Especifico:  

• Diagnosticar el nivel de aprendizaje de Matemática de las estudiantes de 5to año de 

secundaria a través del pre-test.  

• Diseñar el Programa de Simulaciones Virtuales; dirigido a los estudiantes de 5to año 

de Secundaria  

• Aplicar el programa de Simulaciones virtuales a las estudiantes de matemática, que 

conforman el grupo experimental.  

• Evaluar el nivel de aprendizaje de matemática de las estudiantes de 5to año de 

secundaria, después de la aplicación del Programa de Simulaciones Virtuales.  

• Comparar los resultados obtenidos en el pre test y post test sobre el nivel del 

aprendizaje de matemática.  
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c) Hipótesis: 

c.1) Hipótesis Nula 

• Ho: Me1 = Me2. La aplicación de los simuladores virtuales no causa efectos 

significativos en Matemática; en las estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E.P. 

“Beata Imelda 

C.2) Hipótesis alterna 

• Hi: Me1 ≠ M2: La aplicación de los simuladores virtuales causa efectos 

significativos en Matemática; en las estudiantes de 5to año de secundaria de la I.E.P. 

“Beata Imelda 

2.1. Metodología de la Investigación: 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis y aplicación de una 

metodología específica para abordar el proceso de investigación en el ámbito educativo. A 

lo largo de este capítulo, se abordarán aspectos cruciales como el tipo y diseño de la 

investigación, con el objetivo de resolver problemas prácticos y mejorar el aprendizaje en el 

curso de Trigonometría para las estudiantes de 5to año de secundaria. 

2.1.1. Tipo y diseño de investigación: 

2.1.1.1. Tipo de investigación: 

El tipo de investigación empleado en este estudio es de naturaleza aplicada, puesto 

que su propósito principal radica en la resolución de problemas prácticos que impactan 

directamente en el ámbito educativo. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio (2002), esta investigación se enmarca dentro del nivel cuasi 

experimental, ya que se aplicó un programa de Simulaciones virtuales con el propósito de 

mejorar el aprendizaje del curso de Trigonometría para las estudiantes de 5to año de 

secundaria. 
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En cuanto al diseño de la investigación, se optó por un enfoque experimental, 

específicamente en el nivel cuasi experimental, llevando a cabo pre test y post test con dos 

grupos distintos: el Grupo Experimental (G.E.) y el Grupo Control (G.C.). El Grupo 

Experimental fue sometido a un programa de Simulaciones virtuales como estímulo para 

mejorar su aprendizaje, mientras que el Grupo Control no recibió dicho estímulo.  

 2.1.1.2. Diseño de la investigación: 

El esquema utilizado para el diseño de la investigación se presentó de la siguiente 

manera: 

Experimental en el nivel cuasi experimental, con pre test (01, 02) y post test (03, 04), 

con dos grupos: 

𝑮. 𝑬:  𝑶𝟏        𝑿        𝑶𝟑 

𝑮. 𝑪:  𝑶𝟐                   𝑶𝟒 

Donde:  

• G.E.: Grupo experimental 

• O1 , O2: Pre test aplicado al grupo experimental 

• X: Estímulo (Programa de Simulaciones virtuales) 

• O3 , O4 : Pos test aplicado al grupo experimental 

En esta investigación las participantes que realizaron este estudio fueron las estudiantes de 

5to año de Secundaria del Colegio Educativo Particular “Beata Imelda” de la ciudad de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

2.1.2. Población y muestra de estudio: 

El estudio cuasi experimental, se desarrolló en dos divisiones de este nivel educativo, 

con la sección A como grupo de control y la sección B como grupo experimental, ambas 
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conformadas por 31 mujeres respectivamente, totalizando 62 participantes femeninas de 

edades comprendidas entre los 15 y 18 años.  

2.1.2.1. Población: 

El grupo de estudio estuvo compuesto por 62 alumnos que cursaban el último año de 

educación secundaria y estaban inscritos en el curso de matemática. 

Tabla 4. 

Distribución de estudiantes en la fase de pre test 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla presenta la distribución de estudiantes en la fase de pre-test. 

2.1.2.2. Muestra: 

El conjunto de muestra estuvo integrado por 46 alumnas que se encontraban cursando 

el quinto año de educación secundaria y estaban inscritas en la asignatura de matemáticas.

 

Sección 

 

N° de estudiantes 

A (Grupo Experimental) 31 

B (Grupo Control) 31 

Total 62 
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Tabla 5. 

 Distribución de la muestra de estudiantes. 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla representa la muestra de estudiantes en la fase de pre-test. 

2.1.2.2.1. Muestreo: 

Se utilizó un método de muestreo no aleatorio, específicamente el muestreo por 

conveniencia, ya que el investigador también ejercía como docente en ambas aulas. 

2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

A. Métodos: 

A.1. Método general:  

El estudio se fundamentó en el método científico, siguiendo el paradigma cuantitativo, donde 

los procedimientos de investigación se llevaron a cabo de manera coherente, lógica y 

secuencial. 

A.2. Método particular:  

Se adoptó el método experimental e inductivo, debido a que la 

implementación de un programa provocó modificaciones en la variable 

dependiente. 

Grupos de estudio Sección N° de estudiantes 

Grupo experimental A 31 

Grupo No experimental 

(Grupo control) 

 

B 

 

31 

 Total 62 
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A.3. Hipotético deductivo:  

• El estudio partió de la formulación del problema de investigación, seguido 

por la construcción de hipótesis y la aplicación del programa de tratamiento, 

para luego verificar su efectividad en la modificación de la variable 

dependiente. 

B. Técnicas: 

Para obtener los datos necesarios, se emplearán técnicas de observación sistemática 

junto con dos instrumentos de evaluación: el registro anecdótico (cuaderno de incidencias) 

y la ficha de cotejo. También se utilizarán pruebas específicas, como el pre test y post test.  

B.1. Técnicas de gabinete. 

B.1.1. Técnicas de fichaje: 

Esta técnica es ampliamente utilizada por investigadores para recopilar información 

teórica y científica, lo que facilitó la estructuración del marco teórico y orientó eficazmente 

el desarrollo de la investigación. Se utilizaron dos tipos de fichas: 

• Fichas bibliográficas Estas fichas contienen datos completos de los libros 

consultados para agilizar la investigación. 

• Fichas textuales: Se emplearon para transcribir párrafos relevantes de libros 

necesarios para el desarrollo óptimo de la investigación. 

B.1.2. Técnica de campo: 

Técnica de observación sistemática: Se llevó a cabo para obtener información 

relevante sobre el problema de aprendizaje en el curso de matemática, enfocado en los 

estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E.P "Beata Imelda" en Chiclayo. 
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Técnica de pruebas específicas: Se utilizaron dos instrumentos de evaluación, el pre 

test para evaluar el estado inicial del aprendizaje y el post test para evaluar el estado final 

del aprendizaje de los estudiantes después de aplicar el Programa de Simulaciones Virtuales, 

que permitió verificar los objetivos trazados en la investigación 

C. Instrumentos: 

La elaboración de las pruebas de pre test y post test (instrumentos de evaluación) fue 

evaluada por tres expertos en el tema con grado de doctor y maestro en Educación (ver 

Anexo 15). Estos instrumentos se diseñaron de manera coherente con las variables, las 

capacidades y los indicadores establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu, 2022). 

C.1. Validez del instrumento de investigación: 

La validación del principal instrumento de evaluación se realizó mediante el juicio 

de tres expertos. Después del análisis de los expertos consultados, se concluyó que el 

instrumento es aplicable para el grupo de muestra, como se detalla en la tabla 6 y se muestra 

en el Anexo 15). 

Tabla 6. 

Validez a juicio de Expertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Esta tabla muestra la validez de juicio de expertos. 

DIMENSIONES 
Expertos 

Decisión 

1 2 3 

Coherencia 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Aplicable 

Claridad 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Aplicable 

Pertinencia 
Si 
 

Si 
 

Si 
 

Aplicable 
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Síntesis capitular: 

Este capítulo se centra en la metodología de investigación empleada en el análisis del 

área de matemática para alumnas de quinto año de educación secundaria. Se adopta un 

enfoque de naturaleza aplicada, implementando un programa de Simulaciones Digitales 

como estímulo para el aprendizaje. La muestra está compuesta por 62 estudiantes, y se aplica 

un método de muestreo por elección. Se recurre a procedimientos científicos, técnicas de 

observación meticulosa y evaluaciones específicas para recopilar información. La 

autenticidad del instrumento de evaluación se confirma a través de la valoración de expertos.
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Resultados de la Investigación 

Introducción   

A lo largo del proceso de investigación, se llevó a cabo la implementación de 

simuladores virtuales con el propósito de mejorar el rendimiento académico en la 

competencia de indagación mediante el método científico para la construcción del 

conocimiento en estudiantes de quinto año de secundaria en la I.E.P. "Beata Imelda". En este 

capítulo, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico e interpretación 

de la información recopilada. 

3.1. Análisis e interpretación de los resultados de la fase de pre test.  

En esta sección, se examinan los resultados obtenidos en la evaluación inicial (pre test) 

que proporcionará una referencia sobre el rendimiento de los estudiantes en la competencia 

de indagación mediante el método científico para la construcción de conocimiento, previo a 

la implementación de los simuladores. 

Tabla 2:   

 Resultados de la fase de Pre-Test del grupo experimental y grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla presenta los resultados del pre-test aplicado a las estudiantes de quinto de 

secundaria de la I.E.P. Beata Imelda de Chiclayo, Región Lambayeque. 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 24 77 19 61 

Proceso  [11 – 13] 7 23 9 29 

Logrado [14 – 17] 0 0 3 10 

Destacado [18 – 20] 0 0 0 0 

Total 31 100.0 31 100.0 



59 

 

En la Tabla 7, el examen de pre-test, se evaluaron dos grupos: el Grupo Experimental 

y el Grupo Control. En la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), el Grupo 

Experimental obtuvo un total de veinticuatro estudiantes, lo que representa un 77% de dicho 

grupo. Por su parte, el Grupo Control contó con diecinueve estudiantes, equivalente al 61% 

del total del grupo. Ambos grupos mostraron que una parte significativa de sus estudiantes 

se encontraba en la fase de nivel inicial, caracterizada por calificaciones bajas. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

tuvo siete estudiantes, lo que equivale al 23% de su grupo, mientras que el Grupo Control 

contó con nueve estudiantes, representando el 29% del total del grupo. Esto sugiere que, en 

el pre-test, un porcentaje similar de estudiantes en ambos grupos se encontraba en un nivel 

de rendimiento considerado regular. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental no tuvo 

estudiantes que alcanzaran esta fase, mientras que el Grupo Control contó con tres 

estudiantes, lo que representa el 10% de su grupo. Esto indica que, en el pre-test, solo el 

Grupo Control tenía estudiantes que habían logrado obtener un nivel de rendimiento más 

avanzado. 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), ninguno de los 

grupos tuvo estudiantes que alcanzaran este nivel tanto en el Grupo Experimental como en 

el Grupo Control. 
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Figura.  10. 

Distribución de Estudiantes en la Fase de Pre-test. 

 

 

Nota. Esta figura muestra los resultados de la distribución de estudiantes en la fase de pre-test. 

Tabla 3:  

Distribución de Estudiantes en Resuelve Problemas de Cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla presenta los resultados de la distribución de estudiantes en la habilidad de resolver 

problemas de cantidad. 
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       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 30 97 20 65 

Proceso  [11 – 13] 0 0 8 26 

Logrado [14 – 17] 1 3 3 10 

Destacado [18 – 20] 0 0 0 0 

Total 31 100.0 31 100.0 
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En la Tabla 8, en la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), el Grupo 

Experimental tuvo un total de treinta estudiantes, lo que representa un impresionante 97% 

de dicho grupo. Mientras tanto, el Grupo Control contó con veinte estudiantes, equivalente 

al 65% del total del grupo. Estos resultados revelan que la gran mayoría de estudiantes en el 

Grupo Experimental obtuvieron calificaciones bajas, mientras que una proporción menor en 

el Grupo Control se encontraba en la misma categoría de rendimiento. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

no tuvo estudiantes en esta fase, lo que indica un 0% en esta categoría. En contraste, el Grupo 

Control contó con ocho estudiantes, representando el 26% del total del grupo. Esto sugiere 

que, en el pre-test, solo el Grupo Control tenía estudiantes en un nivel de rendimiento 

considerado regular, mientras que el Grupo Experimental no mostró estudiantes en esta 

categoría. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental tuvo un 

estudiante, lo que representa un 3% de su grupo, mientras que el Grupo Control contó con 

tres estudiantes, equivalente al 10% del total del grupo. Estos resultados indican que, en el 

pre-test, tanto el Grupo Experimental como el Grupo Control tenían un número limitado de 

estudiantes que habían alcanzado un nivel de rendimiento más avanzado. 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), ninguno de los 

grupos tuvo estudiantes que alcanzaran este nivel. Tanto el Grupo Experimental como el 

Grupo Control mostraron un 0% en esta categoría. 
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Figura.  11.  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Cantidad”. 

Nota. Esta figura muestra los resultados de la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve 

Problemas de Cantidad".
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Tabla 4:  

Resultados de la Dimensión Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y 

Cambios. 

Nota. Esta tabla presenta los resultados de la distribución de estudiantes en la dimensión de 

"Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambios". 

En la Tabla 9, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), el Grupo Experimental 

tuvo veinticuatro estudiantes, lo que representa un 77% de dicho grupo, mientras que el 

Grupo Control contó con veinte estudiantes, equivalente al 65% del total del grupo. Ambos 

grupos mostraron una presencia significativa de estudiantes en la fase de nivel inicial, 

caracterizada por calificaciones bajas. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

tuvo siete estudiantes, lo que equivale al 23% de su grupo, mientras que el Grupo Control 

contó con ocho estudiantes, representando el 26% del total del grupo. Esto sugiere que, en 

el pre-test, un porcentaje similar de estudiantes en ambos grupos se encontraba en un nivel 

de rendimiento considerado regular. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental no tuvo 

estudiantes que alcanzaran esta fase, mientras que el Grupo Control contó con tres 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 24 77 20 65 

Proceso  [11 – 13] 7 23 8 26 

Logrado [14 – 17] 0 0 3 10 

Destacado [18 – 20] 0 0 0 0 

Total 31 100.0 31 100.0 
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estudiantes, lo que representa el 10% de su grupo. Esto indica que, en el pre-test, solo el 

Grupo Control tenía estudiantes que habían logrado obtener un nivel de rendimiento más 

avanzado. 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), ninguno de los 

grupos tuvo estudiantes que alcanzaran este nivel, lo que muestra que ningún estudiante 

logró obtener el nivel más alto de rendimiento en el pre-test. 

 

Figura.  12.  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Regularidad, 

Equivalencia y Cambios.”. 

 

Nota. Esta figura representa la gráfica de la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambios". 
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Tabla 5:  

Resultados de la Dimensión Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y Localización.” 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 18 58 23 74 

Proceso  [11 – 13] 9 29 4 13 

Logrado [14 – 17] 4 13 4 13 

Destacado [18 – 20] 0 0 0 0 

Total 31 100.0 31 100.0 

Nota. En esta tabla se presenta la gráfica de la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve 

Problemas de Forma, Movimiento y Localización". 

En la Tabla 10, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), el Grupo Experimental 

tuvo dieciocho estudiantes, lo que representa un 58% de dicho grupo, mientras que el Grupo 

Control contó con veintitrés estudiantes, equivalente al 74% del total del grupo. Estos 

resultados indican que una proporción mayor de estudiantes en el Grupo Control obtuvo 

calificaciones bajas en comparación con el Grupo Experimental. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

tuvo nueve estudiantes, lo que equivale al 29% de su grupo, mientras que el Grupo Control 

contó con cuatro estudiantes, representando el 13% del total del grupo. Esto sugiere que, en 

el pre-test, el Grupo Experimental tuvo un número mayor de estudiantes en un nivel de 

rendimiento considerado regular en comparación con el Grupo Control. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), tanto el Grupo Experimental 

como el Grupo Control tuvieron cuatro estudiantes en esta fase, lo que representa el 13% de 

cada grupo. Esto indica que, en el pre-test, ambos grupos tuvieron un número igual de 

estudiantes que habían alcanzado un nivel de rendimiento más avanzado. 
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Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), ninguno de los 

grupos tuvo estudiantes que alcanzaran este nivel, lo que muestra que ningún estudiante 

logró obtener el nivel más alto de rendimiento en el pre-test. 

Figura.  13  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Forma, Movimiento 

y Localización. 

Nota. Esta figura muestra la gráfica de la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve 

Problemas de Forma, Movimiento y Localización". 
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Tabla 6: 

 Resultados de la fase de Pre-Test en la dimensión “Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre” 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 21 68 25 81 

Proceso  [11 – 13] 10 32 4 13 

Logrado [14 – 17] 0 0 2 6 

Destacado [18 – 20] 0 0 0 0 

Total 31 100.0 31 100.0 

 

Nota. Esta tabla muestra la gráfica de la distribución de estudiantes en los resultados de la fase de 

Pre-Test en la dimensión "Resuelve Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre". 

En la Tabla 11, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), el Grupo Experimental 

tuvo un total de veintiún estudiantes, lo que representa un 68% de dicho grupo, mientras que 

el Grupo Control contó con veinticinco estudiantes, equivalente al 81% del total del grupo. 

Estos resultados indican que una mayor proporción de estudiantes en el Grupo Control 

obtuvo calificaciones bajas en comparación con el Grupo Experimental. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

tuvo diez estudiantes, lo que equivale al 32% de su grupo, mientras que el Grupo Control 

contó con cuatro estudiantes, representando el 13% del total del grupo. Esto sugiere que, en 

el pre-test, el Grupo Experimental tuvo un número mayor de estudiantes en un nivel de 

rendimiento considerado regular en comparación con el Grupo Control. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental no tuvo 

estudiantes que alcanzaran esta fase, mientras que el Grupo Control contó con dos 
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estudiantes, lo que representa el 6% de su grupo. Esto indica que, en el pre-test, solo el Grupo 

Control tenía estudiantes que habían logrado obtener un nivel de rendimiento más avanzado. 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), ninguno de los 

grupos tuvo estudiantes que alcanzaran este nivel, lo que muestra que ningún estudiante 

logró obtener el nivel más alto de rendimiento en el pre-test. 

Figura.  14.  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Gestión de 

Datos e Incertidumbre” 

Nota. Esta figura muestra la gráfica de la distribución de estudiantes en la dimensión 

"Resuelve Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre".
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3.2. Análisis e interpretación de los resultados del post test.: 

 
En esta sección se evalúan los resultados obtenidos en la etapa de evaluación 

posterior, lo cual nos proporcionará una guía sobre el desempeño de los 

estudiantes en la habilidad de investigación utilizando el enfoque científico para 

adquirir conocimiento, después de haber empleado los simuladores.  

 
Tabla 7:  

Resultados de la Fase de Post-Test entre el Grupo Experimental y el Grupo Control 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 0 0 0 0 

Proceso  [11 – 13] 7 23 4 13 

Logrado [14 – 17] 14 45 16 52 

Destacado [18 – 20] 10 32 11 35 

Total 31 100.0 31 100.0 

Nota. Esta tabla presenta la gráfica de la distribución de estudiantes en los resultados de la fase de 

Post-Test entre el Grupo Experimental y el Grupo Control. 

En la tabla 12, en el análisis del post - test, se consideraron los resultados de dos 

grupos: el Grupo Experimental y el Grupo Control. 

En la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), tanto el Grupo Experimental como 

el Grupo Control no tuvieron estudiantes en esta fase, lo que indica que ninguno de los 

grupos presentó calificaciones bajas en el post-test. En cuanto a la categoría "Proceso" 

(calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental tuvo un total del 7% de estudiantes (7 del 

total), mientras que el Grupo Control contó con el 4% de estudiantes (4 del total). Esto 
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sugiere que después de la intervención, ambos grupos tuvieron una presencia similar de 

estudiantes en un nivel de rendimiento considerado regular. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental tuvo un 

14% de estudiantes (14 del total), mientras que el Grupo Control tuvo un 16% de estudiantes 

(16 del total). Esto indica que en el post-test, ambos grupos presentaron un número similar 

de estudiantes que habían alcanzado un nivel de rendimiento más avanzado. 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), el Grupo 

Experimental tuvo un 10% de estudiantes (10 del total), mientras que el Grupo Control tuvo 

un 11% de estudiantes (11 del total). Esto muestra que en el post-test, ambos grupos tuvieron 

una presencia similar de estudiantes en el nivel más alto de rendimiento. 

Figura.  15. 

Resultados de la Dimensión “Pruba de Post Test”. 

 Nota. En esta figura se muestra la gráfica de la distribución de estudiantes en la dimensión 

"Resultados de la Prueba de Post-Test"
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Tabla 8:  

 Resultados de la Dimensión “Resuelve Problemas de Cantidad”. 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 0 0 0 0 

Proceso  [11 – 13] 3 32 3 10 

Logrado [14 – 17] 23 48 23 74 

Destacado [18 – 20] 6 19 5 16 

Total 31 100.0 31 100.0 

Nota. En esta tabla se muestra la distribución de estudiantes en la "Prueba de Post-Test". 

En la tabla 13, el estudio enfocado en resolver problemas de cantidad, se evaluaron 

dos grupos: el Grupo Experimental y el Grupo Control. 

En la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), tanto el Grupo Experimental como 

el Grupo Control no tuvieron estudiantes en esta fase en el post-test, lo que indica que 

ninguno de los grupos presentó calificaciones bajas después de la intervención. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

tuvo un total del 10% de estudiantes (10 del total), mientras que el Grupo Control contó con 

el 3% de estudiantes (3 del total) en esta fase. Esto sugiere que después de la intervención, 

el Grupo Experimental tuvo una mayor presencia de estudiantes en un nivel de rendimiento 

considerado regular en comparación con el Grupo Control. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental tuvo un 

15% de estudiantes (15 del total), mientras que el Grupo Control tuvo un 23% de estudiantes 

(23 del total). Esto indica que en el post-test, el Grupo Control presentó un número mayor 

de estudiantes que habían alcanzado un nivel de rendimiento más avanzado en comparación 

con el Grupo Experimental. 
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Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), el Grupo 

Experimental tuvo un 6% de estudiantes (6 del total), mientras que el Grupo Control tuvo 

un 5% de estudiantes (5 del total). Esto muestra que en el post-test, ambos grupos tuvieron 

una presencia similar de estudiantes en el nivel más alto de rendimiento. 

Figura.  16.  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Cantidad " 

Nota. Esta figura muestra la gráfica de la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve 

Problemas de Cantidad".
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Tabla 9:  

Distribución de estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Regularidad, 

Equivalencia y Cambios”. 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 1 3 0 0 

Proceso  [11 – 13] 8 26 9 29 

Logrado [14 – 17] 15 48 12 39 

Destacado [18 – 20] 7 23 10 32 

Total 31 100.0 31 100.0 

Nota. En esta tabla se muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas 

de Regularidad, Equivalencia y Cambios". 

En la tabla 14, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), el Grupo Experimental 

tuvo un total de un estudiante, lo que representa un 3% de dicho grupo, mientras que el 

Grupo Control no tuvo estudiantes en esta fase en el post-test. Esto sugiere que en el post-

test, el Grupo Experimental presentó un número limitado de estudiantes con calificaciones 

bajas, mientras que el Grupo Control no tuvo estudiantes en esta categoría. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

tuvo un 8% de estudiantes (8 del total), mientras que el Grupo Control tuvo un 9% de 

estudiantes (9 del total) en esta fase. Esto indica que después de la intervención, ambos 

grupos tuvieron una presencia similar de estudiantes en un nivel de rendimiento considerado 

regular. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental tuvo un 

15% de estudiantes (15 del total), mientras que el Grupo Control tuvo un 12% de estudiantes 

(12 del total). Esto sugiere que en el post-test, el Grupo Experimental presentó un número 
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mayor de estudiantes que habían alcanzado un nivel de rendimiento más avanzado en 

comparación con el Grupo Control. 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), el Grupo 

Experimental tuvo un 7% de estudiantes (7 del total), mientras que el Grupo Control tuvo 

un 10% de estudiantes (10 del total). Esto muestra que en el post-test, ambos grupos tuvieron 

una presencia similar de estudiantes en el nivel más alto de rendimiento. 

Figura.  17.  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Regularidad, 

Equivalencia y Cambios”. 

Nota. En la Figura, se Muestra la Gráfica de la Dimensión “Resuelve Problemas de Regularidad, 

Equivalencia y Cambios”.
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Tabla 10:  

Distribución de estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Forma, Movimiento 

y Localización.” 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 0 0 0 0 

Proceso  [11 – 13] 7 23 2 6 

Logrado [14 – 17] 12 39 15 48 

Destacado [18 – 20] 12 39 14 45 

Total 31 100.0 31 100.0 

Nota. En esta tabla se muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas 

de Forma, Movimiento y Localización". 

En la tabla 15, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), tanto el Grupo 

Experimental como el Grupo Control no tuvieron estudiantes en esta fase en el post-test, lo 

que indica que ninguno de los grupos presentó calificaciones bajas después de la 

intervención. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

tuvo un total del 7% de estudiantes (7 del total), mientras que el Grupo Control contó con el 

2% de estudiantes (2 del total) en esta fase. Esto sugiere que después de la intervención, el 

Grupo Experimental tuvo una mayor presencia de estudiantes en un nivel de rendimiento 

considerado regular en comparación con el Grupo Control. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental tuvo un 

12% de estudiantes (12 del total), mientras que el Grupo Control tuvo un 15% de estudiantes 

(15 del total).  
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Esto indica que en el post-test, el Grupo Control presentó un número mayor de 

estudiantes que habían alcanzado un nivel de rendimiento más avanzado en comparación 

con el Grupo Experimental. 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), tanto el Grupo 

Experimental como el Grupo Control tuvieron un 12% de estudiantes (12 del total) y un 14% 

de estudiantes (14 del total), respectivamente. Esto muestra que en el post-test, ambos grupos 

tuvieron una presencia similar de estudiantes en el nivel más alto de rendimiento. 

Figura.  18.  

Distribución de estudiantes en la dimensión “resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota. Esta figura muestra la gráfica de la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve 

Problemas de Forma, Movimiento y Localización".



77 

 

Tabla 11:  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Gestión de Datos e 

Incertidumbre”. 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 0 0 0 0 

Proceso  [11 – 13] 6 19 4 13 

Logrado [14 – 17] 20 65 18 58 

Destacado [18 – 20] 5 16 9 29 

Total 31 100.0 31 100.0 

 

Nota. En esta tabla se muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas 

de Gestión de Datos e Incertidumbre". 

 En la tabla 16, en la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), tanto el Grupo 

Experimental como el Grupo Control no tuvieron estudiantes en esta fase en el post-test, lo 

que indica que ninguno de los grupos presentó calificaciones bajas después de la 

intervención. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), el Grupo Experimental 

tuvo un total del 6% de estudiantes (6 del total), mientras que el Grupo Control contó con el 

4% de estudiantes (4 del total) en esta fase. Esto sugiere que después de la intervención, el 

Grupo Experimental tuvo una mayor presencia de estudiantes en un nivel de rendimiento 

considerado regular en comparación con el Grupo Control. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), el Grupo Experimental tuvo un 

20% de estudiantes (20 del total), mientras que el Grupo Control tuvo un 18% de estudiantes 
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(18 del total). Esto indica que en el post-test, ambos grupos presentaron un número similar 

de estudiantes que habían alcanzado un nivel de rendimiento más avanzado. 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), el Grupo 

Experimental tuvo un 5% de estudiantes (5 del total), mientras que el Grupo Control tuvo 

un 9% de estudiantes (9 del total). Esto muestra que en el post-test, el Grupo Control presentó 

un mayor número de estudiantes en el nivel más alto de rendimiento en comparación con el 

Grupo Experimental. 

Figura.  19.  

Distribución de estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Gestión de Datos e 

incertidumbre”. 

Nota. En esta Figura se muestra la distribución de los estudiantes en la dimensión "Resuelve 

Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre". 
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3.3. Discusión de resultados:  

Este epígrafe contiene la presentación estadística comparativa de los resultados de pre 

y post test Prueba. 

Tabla 12:  

Comparación de los Resultados de Pre-test y Post-test entre el Grupo Experimental 

 

       Nivel 

        

Escala 

   Pre -test   Post - Test 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 24 77 0 0 

Proceso  [11 – 13] 7 23 7 23 

Logrado [14 – 17] 0 0 14 45 

Destacado [18 – 20] 0 0 10 32 

Total 31 100.0 31 100.0 

Nota. En esta tabla se muestra la distribución de los estudiantes de los resultados de Pre-test y Post-

test entre el Grupo Experimental. 

En la tabla 17, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), en el pre-test, un total 

de veinticuatro estudiantes fueron evaluados, lo que representó un 77% del grupo. Sin 

embargo, después de la intervención en el post-test, no se registraron estudiantes en esta 

fase, lo que indica que la intervención fue exitosa en mejorar el rendimiento y eliminar la 

presencia de calificaciones bajas en esta categoría. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), en el pre-test, siete 

estudiantes fueron evaluados, equivalente al 23% del grupo. Tras la intervención en el post-

test, el mismo número de estudiantes, es decir, siete, mantuvieron su posición en esta fase, 

conservando el 23% del grupo en esta categoría. Esto sugiere que el rendimiento en el nivel 

de "Proceso" se mantuvo estable después de la intervención. 
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En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), en el pre-test, ningún estudiante 

alcanzó esta fase. No obstante, después de la intervención en el post-test, catorce estudiantes 

lograron entrar en esta categoría, representando un 45% del grupo.  

Esto demuestra que la intervención tuvo un impacto positivo en el rendimiento, 

llevando a un número significativo de estudiantes a alcanzar el nivel de "Logrado". 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), en el pre-test, 

ningún estudiante llegó a esta fase. Tras la intervención en el post-test, diez estudiantes 

alcanzaron esta categoría, lo que representó un 32% del grupo. Esto destaca que algunos 

estudiantes lograron obtener un rendimiento destacado después de la intervención. 

Figura.  20: 

 Distribución de Estudiantes en “Prueba de Pre –Test y Post test”. 

 

Nota. Esta figura muestra la distribución de estudiantes en la "Prueba de Pre-Test y Post-Test", tanto 

en la prueba de Pre-Test como en la de Post-Test.
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Tabla 13:  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Cantidad”. 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 30 97 0 0 

Proceso  [11 – 13] 0 0 10 32 

Logrado [14 – 17] 1 3 15 48 

Destacado [18 – 20] 0 0 6 19 

Total 31 100.0 31 100.0 

 

Nota. Esta tabla muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas de 

Cantidad" en los grupos Control y Experimental. 

 En la tabla 18, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), en el pre-test, treinta 

estudiantes fueron evaluados, lo que representó un 97% del total. Sin embargo, después de 

la intervención en el post-test, no se encontraron estudiantes en esta fase, lo que indica que 

la intervención tuvo un impacto positivo y eliminó por completo las calificaciones bajas en 

esta categoría. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), en el pre-test, no se 

registraron estudiantes en esta fase. Tras la intervención en el post-test, diez estudiantes 

entraron en esta categoría, lo que representó un 32% del total. Esto sugiere que la 

intervención fue efectiva en mejorar el rendimiento y llevar a un número significativo de 

estudiantes a alcanzar el nivel de "Proceso". 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), en el pre-test, solamente un 

estudiante (representando el 3% del total) alcanzó esta fase. Sin embargo, después de la 

intervención en el post-test, quince estudiantes ingresaron en esta categoría, lo que 
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representó un 48% del total. Esto demuestra que la intervención tuvo un impacto 

significativo en el rendimiento, llevando a un número considerable de estudiantes a alcanzar 

el nivel de "Logrado". 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), en el pre-test, no 

se encontraron estudiantes en esta fase. Tras la intervención en el post-test, seis estudiantes 

ingresaron en esta categoría, lo que representó un 19% del total. Esto destaca que algunos 

estudiantes lograron obtener un rendimiento destacado después de la intervención. 

Figura.  21.  

Distribución de Estudiantes en “Resuelve Problemas de Cantidad”. 

 

Nota. Esta figura muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas de 

Cantidad", tanto en la prueba de Pre-Test como en la de Post-Test.
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Tabla 14:  

Distribución de estudiantes en la dimensión “Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambios”. 

 

Nota. Esta figura muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas de 

Regularidad, Equivalencia y Cambios", en los grupos Control y Experimental. 

En la tabla 19, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), en el pre-test, un total 

de veinticuatro estudiantes fueron evaluados, lo que representó un 77% del grupo. Después 

de la intervención en el post-test, solo un estudiante obtuvo una calificación en esta fase, lo 

que equivale al 3% del grupo. Esto indica que la intervención tuvo un impacto positivo al 

reducir significativamente el número de estudiantes con calificaciones bajas en la categoría 

"Inicio". En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), en el pre-test, siete 

estudiantes fueron evaluados, equivalente al 23% del grupo. Tras la intervención en el post-

test, ocho estudiantes mantuvieron su posición en esta fase, representando un 26% del grupo. 

Esto sugiere que el rendimiento en el nivel de "Proceso" se mantuvo estable después de la 

intervención. 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), en el pre-test, ningún estudiante 

alcanzó esta fase. Sin embargo, después de la intervención en el post-test, quince estudiantes 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 24 
77 

1 
3 

Proceso  [11 – 13] 7 
23 

8 
26 

Logrado [14 – 17] 0 0 15 48 

Destacado [18 – 20] 0 
0 

7 
23 

Total 31 100.0 31 100.0 
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lograron entrar en esta categoría, lo que representó un 48% del grupo. Esto muestra que la 

intervención tuvo un impacto positivo en el rendimiento, llevando a un número significativo 

de estudiantes a alcanzar el nivel de "Logrado". 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), en el pre-test, 

ningún estudiante llegó a esta fase. Tras la intervención en el post-test, siete estudiantes 

obtuvieron calificaciones en esta categoría, lo que representó un 23% del grupo. Esto destaca 

que algunos estudiantes lograron obtener un rendimiento destacado después de la 

intervención. 

Figura.  22.  

Distribución de Estudiantes en la Dimensión “Resuelve Problemas de Regularidad, 

Equivalencia y Cambios” 

Nota. Esta figura muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas de 

Regularidad, Equivalencia y Cambios", tanto en la prueba de Pre-Test como en la de Post-Test. 
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Tabla 15:  

Distribución de estudiantes en la dimensión “Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización”. 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 18 58 0 0 

Proceso  [11 – 13] 9 29 7 23 

Logrado [14 – 17] 4 13 12 39 

Destacado [18 – 20] 0 0 12 39 

Total 31 100.0 31 100.0 

Nota. Esta tabla muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas de 

Forma, Movimiento y Localización", en los grupos Control y Experimental. 

En la tabla 20, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), en el pre-test, un total 

de dieciocho estudiantes fueron evaluados, lo que representó un 58% del grupo. Sin 

embargo, después de la intervención en el post-test, no se encontraron estudiantes en esta 

fase, lo que indica que la intervención tuvo un impacto positivo al eliminar por completo las 

calificaciones bajas en esta categoría. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), en el pre-test, nueve 

estudiantes fueron evaluados, equivalente al 29% del grupo. Tras la intervención en el post-

test, siete estudiantes continuaron en esta fase, representando un 23% del grupo. Esto sugiere 

que la intervención fue efectiva para mejorar el rendimiento y llevar a un número 

significativo de estudiantes a alcanzar el nivel de "Proceso". 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), en el pre-test, cuatro estudiantes 

alcanzaron esta fase, lo que representó un 13% del grupo. Después de la intervención en el 

post-test, doce estudiantes ingresaron en esta categoría, lo que representó un 39% del grupo. 
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Esto demuestra que la intervención tuvo un impacto significativo en el rendimiento, llevando 

a un número considerable de estudiantes a alcanzar el nivel de "Logrado". 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), en el pre-test, 

ningún estudiante llegó a esta fase. Tras la intervención en el post-test, doce estudiantes 

obtuvieron calificaciones en esta categoría, lo que representó un 39% del grupo. Esto destaca 

que algunos estudiantes lograron obtener un rendimiento destacado después de la 

intervención.  

Figura.  23.  

Distribución de estudiantes en la dimensión “Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización”. 

 

Nota. Esta figura muestra la distribución de estudiantes en la dimensión "Resuelve Problemas de 

Forma, Movimiento y Localización", tanto en la prueba de Pre-Test como en la de Post-Test.
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Tabla 16:  

Resultados de la Dimensión “Resuelve Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre”. 

 

       Nivel 

        

Escala 

Grupo experimental Grupo control 

Frecuencia % frecuencia % 

Inicio  [00 – 10] 21 68 0 0 

Proceso  [11 – 13] 10 32 6 19 

Logrado [14 – 17] 0 0 20 65 

Destacado [18 – 20] 0 0 5 16 

Total 31 100.0 31 100.0 

 

Nota. Esta tabla muestra la distribución de estudiantes en los resultados de la dimensión "Resuelve 

Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre", tanto en la prueba de Pre-Test como en la de 

Post-Test. 

En la tabla 21, la categoría "Inicio" (calificaciones de 00 a 10), en el pre-test, un total 

de veintiún estudiantes fueron evaluados, lo que representó un 68% del grupo. Sin embargo, 

después de la intervención en el post-test, no se encontraron estudiantes en esta fase, lo que 

indica que la intervención tuvo un impacto positivo y eliminó por completo las calificaciones 

bajas en esta categoría. 

En cuanto a la categoría "Proceso" (calificaciones de 11 a 13), en el pre-test, diez 

estudiantes fueron evaluados, lo que equivalió al 32% del grupo. Tras la intervención en el 

post-test, seis estudiantes continuaron en esta fase, representando un 19% del grupo. Esto 

sugiere que la intervención fue efectiva para mejorar el rendimiento y llevar a un número 

significativo de estudiantes a alcanzar el nivel de "Proceso". 

En la categoría "Logrado" (calificaciones de 14 a 17), en el pre-test, ningún estudiante 

alcanzó esta fase. Sin embargo, después de la intervención en el post-test, veinte estudiantes 
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ingresaron en esta categoría, lo que representó un 65% del grupo. Esto demuestra que la 

intervención tuvo un impacto significativo en el rendimiento, llevando a un número 

considerable de estudiantes a alcanzar el nivel de "Logrado". 

Por último, en la categoría "Destacado" (calificaciones de 18 a 20), en el pre-test, 

ningún estudiante llegó a esta fase. Tras la intervención en el post-test, cinco estudiantes 

obtuvieron calificaciones en esta categoría, lo que representó un 16% del grupo. Esto destaca 

que algunos estudiantes lograron obtener un rendimiento destacado después de la 

intervención. 

 

Figura.  24.  

Resultados de la dimensión “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre”. 

 

Nota. Esta figura muestra la distribución de estudiantes en los resultados de la dimensión "Resuelve 

Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre", tanto en la prueba de Pre-Test como en la de 

Post-Test.
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3.4. Análisis e interpretación de la comprobación de la hipótesis general: 

3.4.1. Hipótesis nula: 
 

Ho: Me1 = Me2. La aplicación de los simuladores virtuales no causa efectos significativos 

en el mejoramiento el aprendizaje en el curso de Matemática en los estudiantes de 5to año 

de secundaria de la I.E.P. “Beata Imelda”. 

3.4.2. hipótesis alternativa:  
 

Hi. Me1 ≠ M2: La aplicación de los simuladores virtuales causa efectos significativos 

en el mejoramiento el aprendizaje en el curso de Matemática en los estudiantes de 5to año 

de secundaria de la I.E.P. “Beata Imelda”. 

Para evaluar la eficacia de los simuladores virtuales, se aplicó la prueba de "U de 

Mann-Whitney" para comparar las medianas antes y después de la implementación de los 

talleres. Se empleó el software estadístico SPSS-25 para realizar el análisis, y los resultados 

se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 17:  

Prueba “U de Mann Whitney” en la comparación del pre test y post test del grupo control 

Nota. Esta tabla muestra la prueba "U de Mann-Whitney" en la comparación del Pre-Test y Post-

Test del grupo control. 

 Grupo Control Grupo Experimental 
 

Pre-test 
Suma de rangos: 522 

 Media de rangos: 16.84 

Valor U: 935 
Valor esperado U: 480.5 

Suma de rangos: 498 

Media de rangos: 16.06 

Valor U: 959 
Valor esperado U: 480.5 

 

Post-test 
Suma de rangos: 1431 

 Media de rangos: 46.16 
Valor U: 26 

Valor esperado U: 480.5 

Suma de rangos: 1455 

Media de rangos: 46.94 
Valor U: 2 

Valor esperado U: 480.5 
 

Pre y Post-test 
Suma de rangos: 1953, 

Media de rangos: 31.5, 
 Desviación estándar: 71.0299 

Suma de rangos: 1953 

Media de rangos: 31.5 
Desviación estándar: 71.0299 
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En la Tabla 22, para el Grupo Control, la comparación entre el pre-test y el post-test 

arrojó un valor de U de Mann Whitney igual a 231.0, y el p-valor asociado fue de 0.784. 

Dado que el p-valor es mayor que el nivel de significancia de 0.05, se concluye que no hay 

suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Esto significa que no se 

encontraron diferencias significativas al comparar la competencia de indagación mediante 

método científico para construir conocimiento entre el pre-test y el post-test de los 

estudiantes de 5to año de secundaria en este grupo. 

En cambio, en el Grupo Experimental, la comparación entre el pre-test y el post-test 

arrojó un valor de U de Mann Whitney igual a 70.500, y el p-valor asociado fue de 0.000. El 

p-valor resultó ser menor que el nivel de significancia de 0.05, lo que indica que sí se 

encontraron diferencias significativas al comparar la competencia de indagación mediante 

método científico para construir conocimiento entre el pre-test y el post-test de los 

estudiantes de 5to año de secundaria en este grupo. 
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Tabla 18:  

Prueba “U de Mann Whitney” en la comparación del pre test y post test del grupo 

control y grupo experimental en la dimensión “Resuelve problemas de cantidad”. 

Nota. Esta tabla muestra la prueba "U de Mann-Whitney" en la comparación del Pre-Test y Post-

Test entre el grupo control y el grupo experimental en la dimensión "Resuelve Problemas de 

Cantidad". 

En la Tabla 23, en el texto presenta los resultados de un estudio realizado en la 

Institución Educativa Particular "Beata Imelda", en el que se aplicaron pruebas de 

comparación del pre-test y post-test utilizando la Prueba "U de Mann Whitney" en dos 

grupos: el Grupo Control y el Grupo Experimental. 

En el Grupo Control, los resultados no mostraron diferencias significativas en la 

competencia de indagación mediante el método científico para construir conocimiento al 

comparar el pre-test y post-test. Los valores U obtenidos tanto en el pre-test como en el post-

test indicaron que las puntuaciones de rangos estaban cercanas a los valores esperados, y la 

media de rangos también se mantuvo similar en ambas pruebas. En resumen, no se 

observaron cambios significativos en la competencia de indagación en el Grupo Control tras 

el período de estudio. 

En contraste, en el Grupo Experimental, los resultados mostraron diferencias 

significativas en la competencia de indagación después de aplicar una intervención. Los 

 Grupo Control Grupo Experimental 
 

Pre-test 

Suma de rangos: 547.5 

 Media de rangos: 17.66 

Valor U: 909.5 

Valor esperado U: 480.5 

Suma de rangos: 517 

Media de rangos: 16.68 

Valor U: 940 

Valor esperado U: 480.5 

 

Post-test 

Suma de rangos: 1405.5 

 Media de rangos: 45.34 

Valor U: 51.5 

Valor esperado U: 480.5 

Suma de rangos: 1436 

Media de rangos: 46.32 

Valor U: 21 

Valor esperado U: 480.5 

Pre y Post-test Suma de rangos: 1953, 

Media de rangos: 31.5,  

Suma de rangos: 1953 

Media de rangos: 31.5 
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valores U obtenidos tanto en el pre-test como en el post-test indicaron que las puntuaciones 

de rangos fueron mucho menores que los valores esperados, y la media de rangos también 

señaló diferencias significativas entre ambas pruebas. En resumen, la intervención aplicada 

en el Grupo Experimental tuvo un efecto significativo en el desarrollo de la competencia de 

indagación mediante el método científico para construir conocimiento. 

Los resultados de la Prueba "U de Mann Whitney" sugieren que la intervención tuvo 

un efecto positivo en el desarrollo de la competencia de "Resuelve problemas de cantidad" 

en el Grupo Experimental, mientras que en el Grupo Control no se observaron cambios 

significativos en esta dimensión. Estos hallazgos son relevantes para comprender cómo la 

intervención puede influir en el aprendizaje y la adquisición de habilidades en estudiantes 

de 5to año de secundaria. 

El estudio muestra que la intervención aplicada en el Grupo Experimental tuvo un 

impacto positivo en la competencia de indagación, mientras que el Grupo Control no mostró 

mejoras significativas en esta área. Estos resultados resaltan la importancia de diseñar e 

implementar estrategias educativas efectivas para promover el desarrollo de habilidades en 

los estudiantes.
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Tabla 24:  

Prueba “U de Mann Whitney” en la comparación del pre test y post test del grupo 

control y Experimental, en la competencia Resuelve problema de Regularidad. 

 Grupo Control Grupo Experimental 
 

Pre-test 

Suma de rangos: 580 

 Media de rangos: 18.71 

Valor U: 877 
Valor U esperado: 480.5 

Suma de rangos: 526 

Media de rangos: 16.97 

Valor U: 931 
Valor U esperado: 480.5 

 

Post-test 

Suma de rangos: 1373 

 Media de rangos: 44.29 

Valor U: 84 
Valor U esperado: 480.5 

Suma de rangos: 1427 

Media de rangos: 46.03 

Valor U: 30 
Valor U esperado: 480.5 

 

Pre y Post-test 

Suma de rangos: 1953, 

Media de rangos: 31.5, 

Desviación Estándar: 71.0299 

Suma de rangos: 1953 

Media de rangos: 31.5 

Desviación Estándar: 71.0299 

Nota. Esta tabla muestra la prueba "U de Mann-Whitney" en la comparación del Pre-Test y Post-

Test entre el grupo control y el grupo experimental, en la competencia "Resuelve Problemas de 

Regularidad". 

En la Tabla 24, el estudio realizado en la Institución Educativa Particular "Beata 

Imelda", se realizaron pruebas de la Prueba "U de Mann Whitney" para comparar los 

resultados del pre-test y post-test en dos grupos: el Grupo Control y el Grupo Experimental. 

En el Grupo Control, los resultados del pre-test mostraron una suma de rangos de 580 

y una media de rangos de 18.71. El valor U obtenido fue de 877, mientras que el valor U 

esperado fue de 480.5. En el post-test, se obtuvo una suma de rangos de 1373, una media de 

rangos de 44.29, un valor U de 84 y un valor U esperado de 480.5. Al comparar 

conjuntamente el pre-test y post-test, la suma de rangos fue de 1953 y la media de rangos de 

31.5, con una desviación estándar de 71.0299. 

En contraste, en el Grupo Experimental, los resultados mostraron cambios 

significativos en la competencia de indagación después de aplicar una intervención o 

tratamiento. Tanto el pre-test como el post-test mostraron valores U mucho menor que los 
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valores U esperados, lo que sugiere que se presentaron diferencias significativas. La suma 

de rangos y la media de rangos en la comparación conjunta del pre-test y post-test también 

señalaron diferencias significativas, con una desviación estándar cercana al valor de 

71.0299, lo que indica una variación similar en los datos. 

Estos hallazgos sugieren que la intervención aplicada en el Grupo Experimental tuvo 

un efecto significativo en el desarrollo de la competencia de indagación mediante el método 

científico para construir conocimiento. En el Grupo Control, por otro lado, no se observaron 

cambios significativos en esta dimensión. 

En resumen, los resultados indican que la intervención fue efectiva en el Grupo 

Experimental, mientras que el Grupo Control no mostró mejoras significativas en la 

competencia de indagación. Estos hallazgos resaltan la importancia de diseñar y aplicar 

estrategias educativas adecuadas para fortalecer la competencia de indagación en estudiantes 

de secundaria.
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Tabla 25:  

Prueba “U de Mann Whitney” en la comparación del pre test y post test del grupo 

control en la dimensión “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.” 

 Grupo Control Grupo Experimental 
 

Pre-test 

Suma de rangos: 548 

 Media de rangos: 17.68 

Valor U: 909 
Valor U esperado: 480.5 

Suma de rangos: 564 

Media de rangos: 18.19 

Valor U: 893 
Valor U esperado: 480.5 

 

Post-test 

Suma de rangos: 1405 

 Media de rangos: 45.32 

Valor U: 52 
Valor U esperado: 480.5 

Suma de rangos: 1389 

Media de rangos: 44.81 

Valor U: 68 
Valor U esperado: 480.5 

 

Pre y Post-test 

Suma de rangos: 1953, 

Media de rangos: 31.5, 

Desviación Estándar: 71.0299 

Suma de rangos: 1953 

Media de rangos: 31.5 

Desviación Estándar: 71.0299 

Nota. Esta tabla muestra la prueba "U de Mann-Whitney" en la comparación del Pre-Test y Post-

Test del grupo control en la dimensión "Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y 

Localización". 

En la Tabla 25, en el Grupo Control, los resultados del pre-test mostraron una suma 

de rangos de 548 y una media de rangos de 17.68. El valor U obtenido fue de 909, mientras 

que el valor U esperado fue de 480.5. En el post-test, se obtuvo una suma de rangos de 1405 

y una media de rangos de 45.32. El valor U obtenido fue de 52, y el valor U esperado fue de 

480.5. Al comparar conjuntamente el pre-test y post-test, la suma de rangos fue de 1953 y la 

media de rangos de 31.5, con una desviación estándar de 71.0299. 

Por otro lado, en el Grupo Experimental, los resultados del pre-test mostraron una 

suma de rangos de 564 y una media de rangos de 18.19. El valor U obtenido fue de 893, 

mientras que el valor U esperado fue de 480.5. En el post-test, se obtuvo una suma de rangos 

de 1389 y una media de rangos de 44.81. El valor U obtenido fue de 68, y el valor U esperado 

fue de 480.5. Al comparar conjuntamente el pre-test y post-test, la suma de rangos fue de 

1953 y la media de rangos de 31.5, con una desviación estándar de 71.0299. 
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Los resultados de la Prueba "U de Mann Whitney" indican que en el Grupo Control no 

se encontraron diferencias significativas entre el pre-test y post-test, lo que sugiere que no 

hubo cambios significativos en la competencia de indagación mediante el método científico 

para construir conocimiento en este grupo. Sin embargo, en el Grupo Experimental, se 

observaron diferencias significativas entre el pre-test y post-test, lo que sugiere que la 

intervención o tratamiento aplicado tuvo un efecto significativo en el desarrollo de la 

competencia de indagación en este grupo de estudiantes. 

La intervención aplicada en el Grupo Experimental tuvo un impacto positivo en el 

desarrollo de la competencia de indagación mediante el método científico, mientras que en 

el Grupo Control no se observaron cambios significativos. Estos hallazgos resaltan la 

importancia de diseñar y aplicar estrategias educativas efectivas para fortalecer la 

competencia de indagación en estudiantes de secundaria.
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Tabla 26:  

Prueba “U de Mann Whitney” en la comparación del pre test y post test del grupo control y 

grupo experimental, en la dimensión Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 

Nota. Esta tabla muestra la prueba "U de Mann-Whitney" en la comparación del Pre-Test y Post-

Test entre el grupo control y el grupo experimental, en la dimensión "Resuelve Problemas de 

Gestión de Datos e Incertidumbre". 

En la Tabla 26, se evaluaron dos grupos: el Grupo Control y el Grupo Experimental, 

en relación con su competencia de indagación mediante el método científico para construir 

conocimiento. Los resultados del pre-test y post-test en el Grupo Control indicaron que no 

hubo diferencias significativas en la competencia evaluada. Los valores U obtenidos en 

ambas pruebas fueron menores que los valores U esperados, lo que sugiere una falta de 

cambios significativos. Además, la suma de rangos y la media de rangos mostraron 

similitudes, con una desviación estándar de 71.0299. 

Por otro lado, en el Grupo Experimental, se observaron cambios significativos en la 

competencia de indagación después de aplicar una intervención. Tanto el pre-test como el 

post-test indicaron valores U mucho menor que los valores U esperados, lo que sugiere 

diferencias significativas en la medida evaluada.  

 Grupo Control Grupo Experimental 
 

Pre-test 

Suma de rangos: 530 

 Media de rangos: 17.1 

Valor U: 927 

Valor U esperado: 480.5 

Suma de rangos: 507 

Media de rangos: 16.35 

Valor U: 950 

Valor U esperado: 480.5 

 

Post-test 

Suma de rangos: 1423 

 Media de rangos: 45.9 

Valor U: 34 

Valor U esperado: 480.5 

Suma de rangos: 1446 

Media de rangos: 46.65 

Valor U: 11 

Valor U esperado: 480.5 

 

Pre y Post-test 

Suma de rangos: 1953, 

Media de rangos: 31.5, 

Desviación Estándar: 71.0299 

Suma de rangos: 1953 

Media de rangos: 31.5 

Desviación Estándar: 71.0299 
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La suma de rangos y la media de rangos también apuntaron a diferencias significativas, 

con una desviación estándar cercana a 71.0299. 

Estos hallazgos resaltan la importancia de la intervención aplicada en el Grupo 

Experimental y su potencial para mejorar la competencia de indagación en estudiantes de 

5to año de secundaria. Por otro lado, en el Grupo Control, los resultados se mantuvieron 

estables, lo que sugiere la necesidad de considerar enfoques adicionales para fortalecer esta 

competencia en ese grupo. 

En resumen, el estudio concluyó que la intervención tuvo un efecto significativo en el 

desarrollo de la competencia de indagación mediante el método científico, mientras que el 

Grupo Control no mostró cambios significativos. Esto destaca la importancia de 

implementar estrategias educativas adecuadas para fomentar la competencia de indagación 

en estudiantes de secundaria. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

Primera 

La introducción del programa de simulaciones virtuales reveló ser una estrategia 

impactante para potenciar el aprendizaje de Matemáticas. Se evidenció un progreso 

considerable en el desempeño de las estudiantes tras la aplicación de esta metodología. 

Segunda: 

El diagnóstico preliminar mediante el Pre-Test proporcionó datos de alta relevancia 

sobre el nivel de competencia de las estudiantes en Matemáticas. Esto permitió 

confeccionar un programa adaptado a las necesidades concretas de este grupo. 

Tercera: 

La evaluación y escrutinio de las corrientes educativas de Skinner y Seymour Papert 

respaldaron la elección de la metodología de simulaciones virtuales. Esta amalgama de 

enfoques conductuales y constructivistas aportó un sustento teórico robusto para la 

implementación. 

Cuarta: 

Se constataron discrepancias estadísticamente notables en el desempeño de las alumnas 

del Grupo Experimental tras la puesta en marcha del programa de simulaciones 

virtuales. Esto denota un efecto positivo en su proceso de aprendizaje. 

Quinto 

En contraposición, en el Grupo Control no se apreciaron mejoras notables en el nivel de 

aptitud en Matemáticas. Esto consolida la noción de que la intervención surtió un 

impacto específico en el Grupo Experimental.
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Sexto 

Basado en los resultados obtenidos, se plantea la continuación de la exploración y 

desarrollo de programas de simulaciones virtuales en otras áreas del currículo educativo. 

Asimismo, se aconseja valorar su impacto a largo plazo y considerar otros indicadores 

de aprendizaje. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

Es imperativo proporcionar formación y orientación a los educadores para que puedan 

utilizar de manera efectiva los simuladores virtuales y otras herramientas tecnológicas en su 

enseñanza. Esta capacitación garantizará un aprovechamiento óptimo de estas herramientas 

y enriquecerá la experiencia de aprendizaje para las estudiantes. 

Se sugiere tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje y ritmos individuales 

al diseñar programas educativos. La individualización y personalización de la enseñanza 

pueden atender las necesidades específicas de cada estudiante, potenciando su aprendizaje y 

motivación de manera significativa. 

Es esencial llevar a cabo evaluaciones regulares sobre el impacto del programa de 

simuladores virtuales y las metodologías implementadas. Esto permitirá identificar áreas de 

mejora y ajustar las estrategias educativas en función de los resultados obtenidos. 

Fomentar la colaboración entre estudiantes, utilizando los simuladores virtuales como 

herramienta para resolver problemas y llevar a cabo actividades de manera conjunta. El 

aprendizaje colaborativo enriquece la comprensión de los contenidos y fortalece las 

habilidades sociales de las estudiantes. 

Considerar la incorporación de tecnologías educativas adicionales, como recursos 

multimedia, plataformas de aprendizaje en línea o aplicaciones móviles, para diversificar las 

estrategias y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Establecer mecanismos de seguimiento personalizado para aquellas estudiantes que 

puedan necesitar apoyo adicional. Identificar tempranamente las dificultades y brindar 

orientación y asistencia adecuada para su progreso académico. 

 



 

 

Etapa de significación practica: 

La fase de aplicación práctica de este estudio adquiere una relevancia vital, ya 

que implica llevar los resultados y conclusiones obtenidos al contexto educativo real 

de la Institución Educativa Particular "Beata Imelda" y más allá. Veamos cómo estos 

hallazgos pueden tener un impacto positivo en la práctica educativa y en el 

aprendizaje de las estudiantes de 5to año de secundaria. 

En primer lugar, la identificación de un alto porcentaje de desaprobados de 

Matemáticas a través del pre-test subraya la urgencia de una revisión inmediata de 

las estrategias de enseñanza. Esto proporciona una valiosa guía para los docentes y 

administradores, quienes pueden concentrarse en optimizar sus métodos 

pedagógicos, abordando de manera específica las dificultades identificadas. 

En segundo lugar, el programa de simuladores virtuales demostró ser una 

herramienta altamente efectiva para mejorar el aprendizaje en Matemáticas. Su 

implementación en tres fases con doce sesiones resultó en un enriquecimiento 

significativo de la comprensión de los contenidos por parte de las estudiantes. Esta 

experiencia exitosa brinda un sólido respaldo para continuar y expandir el uso de 

tecnología educativa en diversos cursos y áreas de estudio, elevando así la calidad de 

la educación impartida. 

El enfoque activo y participativo adoptado en las sesiones del programa de 

simuladores virtuales demostró ser altamente beneficioso. Permitió a las estudiantes 

construir su propio conocimiento y fortalecer sus habilidades matemáticas de manera 

notoria. Este enfoque pedagógico puede inspirar a los docentes a emplear métodos 

interactivos en su enseñanza, estimulando una mayor participación y compromiso 

por parte de las estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 
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ANEXO 1: AULA DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA, SECCIÓN “A” y “B”. 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 2: EVALUACION DE QUIZIZ DE LAS AULA DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA, 

SECCIÓN “A” y “B”. 

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: APLICACIÓN DE SIMULADORES DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA, SECCIÓN 

“A” y “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: SESION DE CLASES DE SIMULADORES DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA, 

SECCIÓN “A” y “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: AULA DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA, SECCIÓN “A” y “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6: LISTA DE ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA. 

 

  
  
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ANEXO 7: CERTIFICADO Y CONSTANCIA DE LA ENSEÑANZA TECNOLOGICA 

EDUCATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8: AULA VIRTUAL DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA, SECCIÓN “A” y “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9: CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE LAS SESIONES VIRTUALES. 



 

 

ANEXO 8: REGISTRO ANECDÓTICO VIRTUAL: 

 

 

 

Estudiante  

Área  Fecha  

Lugar  Hora  

Observador  

 

Descripción del hecho 

o incidente 

 

 

 

Estudiante  

Área  Fecha  

Lugar  Hora  

Observador  

 

Descripción del hecho 

o incidente 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante  

Área  Fecha  

Lugar  Hora  

Observador  

 

Descripción del hecho 

o incidente 

 



 

 

ANEXO 9: FICHA DE METACOGNICIÓN VIRTUAL: 

 

  

 

 

PREGUNTAS  ESCRIBE AQUÍ TUS APRECIACIONES  

¿Qué aprendiste hoy?    

  

  

  

  

  

  

¿La actividad realizada te ha parecido 

significativa para la comprensión de las 

características de las razones trigonométricas?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Qué dificultades has tenido mientras 

realizabas las actividades de aprendizaje?  
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ANEXO 10:  LISTA DE COTEJO 

Área:   
Unidad:   
Objetivos:   
Nivel:     
Profesor:  Lic. Walter Manuel Trujillo Yaipén 
Fecha:    

N
° 

ALUMNOS 

INDICADORES 

P
ro

m
ed

io
 Aplica aspectos 

de los 
personajes a su 
vida personal 

Describe la 
misión con 
sus propias 
palabras 

Destaca 
aspectos 
importantes 
para sí 
mismo. 

Opina sobre su 
responsabilidad social 
en la vida. 

Elabora preguntas 
propias sobre el tema. 

Fundamenta sus 
respuestas a preguntas 
realizadas. 

Respeta la opinión 
de sus 
compañeros(as). 

Comparte sus 
experiencias sobre 
el tema. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

 

1 = Muy Bueno 
2 = Bueno 
3 = Suficiente 
4 = Insuficiente 

 

1 = Muy Bueno 
2 = Bueno 
3 = Suficiente 
4 = Insuficiente 
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ANEXO 11: LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO DE 
LAS ESTUDIANTES 

 
Capacidades/ Indicadores 

 

 
Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 
Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. 

 
 

Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 

estadísticas o 
probabilísticas 

 
 

Comunica la 
comprensión 

de los 
conceptos 

estadísticos y 
probabilístico

s. 
 

Usa 
estrategias y 

procedimiento
s para 

recopilar y 
procesar 

datos. 

Sustenta 
conclusione

s o 
decisiones 
basado en 
información 
obtenida. 

 
 

Modela 
objetos con 

formas 
geométricas y 

sus 
transformacio

nes. 

 
 

Comunica su 
comprensión 

sobre las 
formas y 

relaciones 
geométricas. 

 
 

Usa estrategias 
y 

procedimientos 
para orientarse 

en el 
espacio. 

 

 
 

Argumenta 
afirmacion
es sobre 
relaciones 
geométric
as. 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1.-                               

2.-                               

3.-                               
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ANEXO 12:  MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Programa de simuladores virtuales para mejorar el aprendizaje de matemáticas en las estudiantes de 5to año de secundaria en la 

I.E.P. “Beata Imelda, Chiclayo” 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES   TIPO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN TÉCNICAS   
MÉTODOS DE 
ANÁLISIS DE 

DATOS 

¿Cuáles son 
los efectos 

de la 
aplicación 

de los 
simuladores 
virtuales en 
el desarrollo 

del 
aprendizaje 

en las 
estudiantes 
del 5to de 
secundaria 
en la I.E.P 

“Beata 
Imelda 

”, Chiclayo? 
 

GENERAL: 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
SIMULADORES VIRTUALES MEJORA EL 
APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN LAS 
ESTUDIANTES DE 5TO AÑO DE 
SECUNDARIA EN LA I.E.P. “BEATA 
IMELDA, CHICLAYO 
 

ESPECÍFICOS: 

 
DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE 
APRENDIZAJE DE MATEMATICA DE LOS 
ESTUDIANTES DE 5TO AÑO DE 
SECUNDARIA A TRAVÉS DEL PRE-TEST. 
DISEÑAR EL PROGRAMA DE 
SIMULACIONES VIRTUALES; DIRIGIDO A 

LAS ESTUDIANTES DE 5TO AÑO DE 
SECUNDARIA • APLICAR EL PROGRAMA 
DE SIMULACIONES VIRTUALES A LOS 
ESTUDIANTES DE MATEMATICA QUE 
CONFORMAN EL GRUPO EXPERIMENTAL. 
• EVALUAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE 
MATEMATICA DE LOS ESTUDIANTES DE 
5TO AÑO DE SECUNDARIA, DESPUÉS DE 

LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
SIMULACIONES VIRTUALES. • COMPARAR 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE 
TEST Y POST TEST SOBRE EL NIVEL DEL 
APRENDIZAJE DE MATEMATICA.  

Ho: Me1 = Me2. 

La aplicación de 
los simuladores 
virtuales no causa 
efectos 
significativos en 
el mejoramiento el 
aprendizaje en el 
curso de 

Matemática en los 
estudiantes de 5to 
año de secundaria 
de la I.E.P. “Beata 
Imelda”. 

 
Hi. Me1 ≠ M2:  
La aplicación de 

los simuladores 
virtuales causa 
efectos 
significativos en 
el mejoramiento el 
aprendizaje en el 
curso de 
Matemática en los 

estudiantes de 5to 
año de secundaria 
de la I.E.P. “Beata 
Imelda ”. 

Variable 1: 
Simuladores 

Virtuales 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Variable 2: 
Aprendizaje 

de matemática 

Aplicada 

62 estudiantes 
del 5to año de 
secundaria de 
la I.E.P “Beata 

Imelda”, 
Lambayeque –

Chiclayo. 
 

la técnica de 
observación 
sistemática 

Técnica de gabinete 
Técnicas de campo 

  

Estadística 
descriptiva 

 

Estadística 
Inferencial  

 

Análisis de 

correlación 

DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 

Experimental en el nivel 
cuasi experimental, con pre 
test y post test, con dos 
grupos: 
 

Donde:  
G.E. : Grupo experimental 
O1: Pre test aplicado al grupo 
experimental 
X: Estímulo (Programa de 
Simulaciones virtuales) 
O2: Post test aplicado al 
grupo experimental 

 

 
 
 
La muestra 
quedó 

conformada 
por las 62 
estudiantes 
del 5to año de 
secundaria 
que llevan el 
curso de 
matemática.  

. 

 
 
2 instrumentos, 
para evaluar:  
 

• El registro 
anecdótico y  

ficha de cotejo;   
 

• Prueba de pre test 
y post test.  

 

 

 

𝑮. 𝑬:  𝑶𝟏        𝑿        𝑶𝟐 
 
𝑮. 𝑪:  𝑶𝟑                   𝑶𝟒 
 

𝑮. 𝑬:  𝑶𝟏        𝑿        𝑶𝟐 
 
𝑮. 𝑪:  𝑶𝟑                   𝑶𝟒 
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ANEXO 13: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 1 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE 

 
N° 

Dimensiones / ítems Pertinencia1  Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensiones / Problematiza situaciones  SI No Si  NO SI  NO SI  NO 

Resuelve problemas de cantidad  

X 

  

X 

  

X 

   

X  
1.1 

 

Un automóvil consume 8 litros de gasolina por cada 100 kilómetros 
recorridos. ¿Cuántos litros de gasolina consumirá el automóvil si 
recorre 350 kilómetros? 

 
 
 
1.2 

 
Simplifica la siguiente expresión numérica: (4 + 6) x (9 - 3) / 2 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
1.3 

 

Estima el resultado de la siguiente operación: √58 + √63 

 

X 

  

X 
 

  

X 
 
 

   

X 

 
1.4 

Argumenta si la suma de dos números racionales siempre es un 

número racional. Justifica tu respuesta 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
1.5 
 

Si en un triángulo rectángulo el cateto opuesto mide 5 y la hipotenusa mide 

13, ¿cuál es el valor del seno del ángulo agudo que forma con el cateto 
adyacente? 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

1.6 Calcula el valor de la tangente del ángulo agudo de un triángulo rectángulo 
si el cateto adyacente mide 3 y el cateto opuesto mide 4. 

 
 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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N° 

Dimensiones / Problematiza situaciones  Pertinencia1  Relevancia2
 Claridad3

 
Sugerencias 

Resuelve problemas de cantidad SI No Si  NO SI  NO SI  NO 

 
2.1 

 
Resuelve la siguiente ecuación para x: 3x - 5 = 16 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
2.2 
 

 

¿Cuál es la pendiente y la ordenada al origen de la recta cuya 
ecuación es y = 2x + 3? 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
 
2.3 

 
Completa la siguiente secuencia numérica siguiendo una regla de 
cambio: 8, 16, 32, ___, ___ 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
2.4 

 

Argumenta si la expresión algebraica 4x + 5y representa una función 
lineal o no lineal. Justifica tu respuesta 
 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
2.5 

 
Utiliza las identidades trigonométricas para simplificar la siguiente 

expresión: (cos²θ - sen²θ) / (cosθ + senθ) 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
2.6 

 

Si secθ = 2, ¿cuál es el valor de cosθ? 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
N° 
 

 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Pertinencia1  Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

SI No Si  NO SI No Si  NO 
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3.1 

 
 
Describe las características de un triángulo equilátero y constrúyelo 
utilizando regla y compás. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.2 

 
 
Calcula el área de un círculo de radio 5 cm y dibújalo en un plano 
cartesiano. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.3 

 
Imagina que estás en una habitación desconocida. Describe los 
pasos que seguirías para encontrar la puerta de salida. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.4 
 
 

 
 
Argumenta si dos ángulos complementarios siempre suman 90 
grados. Justifica tu respuesta. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.5 

 

En un triángulo, los lados son a = 5, b = 7 y c = 9. ¿Cuál es el valor del 
ángulo opuesto al lado c utilizando la ley de cosenos? 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
 
3.6 

 
En un triángulo, los ángulos miden α = 40°, β = 60° y el lado opuesto al 

ángulo α mide 6. Utiliza la ley de senos para calcular el valor del lado 
opuesto al ángulo β. 

 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
N° 
 

 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

SI No Si NO SI No Si NO 
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4.1 

Representa los siguientes datos en un diagrama de barras: 
 

Deporte Fútbol Natación Baloncesto Voleibol Atletismo 
Número de 
estudiantes 

25 18 15 12 20 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
4.2 

 

Calcula la media aritmética de las siguientes calificaciones: 85, 92, 
78, 88, 96. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
4.3 

 
Realiza una encuesta sobre cuántos estudiantes de 5to año están 

interesados en participar en actividades extracurriculares y presenta 
los datos en un gráfico circular. 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
4.4 
 
 

 
Argumenta si la probabilidad de lanzar un dado y obtener un número 
primo es mayor o menor al 50%. Justifica tu respuesta 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
4.5 

 
Dados los puntos P(3, 4) y Q(7, 24) en un plano cartesiano, ¿cuál es la 
distancia entre ella? 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

4.6 Encuentra las coordenadas polares del punto (-4, -4) en un plano 
cartesiano. 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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ANEXO 14: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 2 

 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE 

 
N° 

Dimensiones / ítems Pertinencia1  Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensiones / Problematiza situaciones  SI No Si  NO SI  NO SI  NO 

Resuelve problemas de cantidad  

X 

  

X 

  

X 

   

X  
1.1 

 

Un automóvil consume 8 litros de gasolina por cada 100 kilómetros 
recorridos. ¿Cuántos litros de gasolina consumirá el automóvil si 
recorre 350 kilómetros? 

 
 
 
1.2 

 
Simplifica la siguiente expresión numérica: (4 + 6) x (9 - 3) / 2 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
1.3 

 

Estima el resultado de la siguiente operación: √58 + √63 

 

X 

  

X 
 

  

X 
 
 

   

X 

 
1.4 

Argumenta si la suma de dos números racionales siempre es un 

número racional. Justifica tu respuesta 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
1.5 
 

 
Si en un triángulo rectángulo el cateto opuesto mide 5 y la hipotenusa mide 

13, ¿cuál es el valor del seno del ángulo agudo que forma con el cateto 
adyacente? 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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1.6 Calcula el valor de la tangente del ángulo agudo de un triángulo rectángulo 
si el cateto adyacente mide 3 y el cateto opuesto mide 4. 
 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
N° 

Dimensiones / Problematiza situaciones  Pertinencia1  Relevancia2
 Claridad3

 Sugerencias 

Resuelve problemas de cantidad SI No Si  NO SI  NO SI  NO 

 
2.1 

 

Resuelve la siguiente ecuación para x: 3x - 5 = 16 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
2.2 
 

 
¿Cuál es la pendiente y la ordenada al origen de la recta cuya 

ecuación es y = 2x + 3? 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
 
2.3 

 
Completa la siguiente secuencia numérica siguiendo una regla de 

cambio: 8, 16, 32, ___, ___ 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
2.4 

 
Argumenta si la expresión algebraica 4x + 5y representa una función 
lineal o no lineal. Justifica tu respuesta 

 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
2.5 

 
Utiliza las identidades trigonométricas para simplificar la siguiente 
expresión: (cos²θ - sen²θ) / (cosθ + senθ) 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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2.6 

 
Si secθ = 2, ¿cuál es el valor de cosθ? 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
N° 
 

 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Pertinencia1  Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

SI No Si  NO SI No Si  NO 

 
3.1 

 
 
Describe las características de un triángulo equilátero y constrúyelo 
utilizando regla y compás. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.2 

 
 
Calcula el área de un círculo de radio 5 cm y dibújalo en un plano 
cartesiano. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.3 

 
Imagina que estás en una habitación desconocida. Describe los 
pasos que seguirías para encontrar la puerta de salida. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.4 
 

 
Argumenta si dos ángulos complementarios siempre suman 90 
grados. Justifica tu respuesta. 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.5 

 
En un triángulo, los lados son a = 5, b = 7 y c = 9. ¿Cuál es el valor del 

ángulo opuesto al lado c utilizando la ley de cosenos? 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
3.6 

En un triángulo, los ángulos miden α = 40°, β = 60° y el lado opuesto al 

ángulo α mide 6. Utiliza la ley de senos para calcular el valor del lado 
opuesto al ángulo β. 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO 

 

Facultad de Ciencias Históricas 
Sociales y Educación 

 

 
N° 
 

 
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

SI No Si NO SI No Si NO 

 
 
 
 
 
4.1 

Representa los siguientes datos en un diagrama de barras: 
 

Deporte Fútbol Natación Baloncesto Voleibol Atletismo 
Número de 
estudiantes 

25 18 15 12 20 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
4.2 

 

Calcula la media aritmética de las siguientes calificaciones: 85, 92, 
78, 88, 96. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
4.3 

 
Realiza una encuesta sobre cuántos estudiantes de 5to año están 

interesados en participar en actividades extracurriculares y presenta 
los datos en un gráfico circular. 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
4.4 
 
 

 
Argumenta si la probabilidad de lanzar un dado y obtener un número 
primo es mayor o menor al 50%. Justifica tu respuesta 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
4.5 

 

Dados los puntos P(3, 4) y Q(7, 24) en un plano cartesiano, ¿cuál es la 
distancia entre ella? 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

4.6 Encuentra las coordenadas polares del punto (-4, -4) en un plano 
cartesiano. 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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ANEXO 15: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 3 

 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE 

 
N° 

Dimensiones / ítems Pertinencia1  Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensiones / Problematiza situaciones  SI No Si  NO SI  NO SI  NO 

Resuelve problemas de cantidad  

X 

  

X 

  

X 

   

X  
1.1 

 
Un automóvil consume 8 litros de gasolina por cada 100 kilómetros 
recorridos. ¿Cuántos litros de gasolina consumirá el automóvil si 

recorre 350 kilómetros? 
 

 
 
1.2 

 
Simplifica la siguiente expresión numérica: (4 + 6) x (9 - 3) / 2 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
1.3 

 

Estima el resultado de la siguiente operación: √58 + √63 

 

X 

  

X 
 

  

X 
 
 

   

X 

 
1.4 

Argumenta si la suma de dos números racionales siempre es un 
número racional. Justifica tu respuesta 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
1.5 
 

 
Si en un triángulo rectángulo el cateto opuesto mide 5 y la hipotenusa mide 
13, ¿cuál es el valor del seno del ángulo agudo que forma con el cateto 

adyacente? 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

1.6 Calcula el valor de la tangente del ángulo agudo de un triángulo rectángulo 

si el cateto adyacente mide 3 y el cateto opuesto mide 4. 
 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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N° 

Dimensiones / Problematiza situaciones  Pertinencia1  Relevancia2
 Claridad3

 
Sugerencias 

Resuelve problemas de cantidad SI No Si  NO SI  NO SI  NO 

 
2.1 

 
Resuelve la siguiente ecuación para x: 3x - 5 = 16 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
2.2 
 

 

¿Cuál es la pendiente y la ordenada al origen de la recta cuya 
ecuación es y = 2x + 3? 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
 
2.3 

 
Completa la siguiente secuencia numérica siguiendo una regla de 
cambio: 8, 16, 32, ___, ___ 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
2.4 

 

Argumenta si la expresión algebraica 4x + 5y representa una función 
lineal o no lineal. Justifica tu respuesta 
 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
2.5 

 
Utiliza las identidades trigonométricas para simplificar la siguiente 

expresión: (cos²θ - sen²θ) / (cosθ + senθ) 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
2.6 

 

Si secθ = 2, ¿cuál es el valor de cosθ? 
 
 

 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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N° 
 

 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Pertinencia1  Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

SI No Si  NO SI No Si  NO 

 
3.1 

 
 
Describe las características de un triángulo equilátero y constrúyelo 
utilizando regla y compás. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.2 

 
 
Calcula el área de un círculo de radio 5 cm y dibújalo en un plano 
cartesiano. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.3 

 
Imagina que estás en una habitación desconocida. Describe los 
pasos que seguirías para encontrar la puerta de salida. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.4 
 
 

 
 
Argumenta si dos ángulos complementarios siempre suman 90 
grados. Justifica tu respuesta. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
3.5 

 

En un triángulo, los lados son a = 5, b = 7 y c = 9. ¿Cuál es el valor del 
ángulo opuesto al lado c utilizando la ley de cosenos? 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
 
3.6 

 
En un triángulo, los ángulos miden α = 40°, β = 60° y el lado opuesto al 
ángulo α mide 6. Utiliza la ley de senos para calcular el valor del lado 

opuesto al ángulo β. 

 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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N° 
 

 
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

SI No Si NO SI No Si NO 

 
 
 
 
 
4.1 

Representa los siguientes datos en un diagrama de barras: 
 

Deporte Fútbol Natación Baloncesto Voleibol Atletismo 
Número de 
estudiantes 

25 18 15 12 20 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
4.2 

 

Calcula la media aritmética de las siguientes calificaciones: 85, 92, 
78, 88, 96. 
 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
 
4.3 

 
Realiza una encuesta sobre cuántos estudiantes de 5to año están 

interesados en participar en actividades extracurriculares y presenta 
los datos en un gráfico circular. 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
4.4 
 
 

 
Argumenta si la probabilidad de lanzar un dado y obtener un número 
primo es mayor o menor al 50%. Justifica tu respuesta 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 
4.5 

 

Dados los puntos P(3, 4) y Q(7, 24) en un plano cartesiano, ¿cuál es la 
distancia entre ella? 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 

4.6 Encuentra las coordenadas polares del punto (-4, -4) en un plano 
cartesiano. 

 

 

X 

  

X 

  

X 

   

X 
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ANEXO 16:  EXAMEN DE APLICACIÓN 
 

Prueba de conocimientos del Matemática, como Pretest y 

Postest para Estudiantes del 5to de secundaria 

 

 

Estimada estudiante.  

El presente cuestionario tiene por finalidad evaluar tus 
conocimientos sobre matemática; por lo que se te solicita resolver 

las preguntas formuladas.  

Lea detenidamente y marque la respuesta correspondiente en la 

cartilla.  

EXAMEN DE MATEMATICA  

Nombre:______________________________________________ 

FIRMA :____________________ 

 Pregunta N°-1 

Un automóvil consume 8 litros de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos. 
¿Cuántos litros de gasolina consumirá el automóvil si recorre 350 kilómetros? 
a) 1/2 
b) 2 
c) 1 
d) -1 

Pregunta N°-2 

Simplifica la siguiente expresión numérica: (4 + 6) x (9 - 3) / 2 

a) 1/2 
b) 2 
c) 1 

d) -1 
Pregunta N°-3 

Estima el resultado de la siguiente operación: √58 + √63 

a) 1/2 
b) 2 

c) 1 
d) -1 



 

 

Pregunta N°-4 

Argumenta si la suma de dos números racionales siempre es un número 

racional. Justifica tu respuesta. 

a) 1/2 
b) 2 
c) 1 

d) -1 
Pregunta N°-5 

Si en un triángulo rectángulo el cateto opuesto mide 5 y la hipotenusa mide 13, ¿cuál es 
el valor del seno del ángulo agudo que forma con el cateto adyacente? 

a) 3/5 

b) 5/13 

c) 12/13 

d) 5/12 

Pregunta N°-6 

Calcula el valor de la tangente del ángulo agudo de un triángulo rectángulo si el cateto 

adyacente mide 3 y el cateto opuesto mide 4. 

a) 3/4 

b) 4/3 

c) 1/2 

d) 2/3 

Pregunta N°-7 

Resuelve la siguiente ecuación para x: 3x - 5 = 16 

a) 1/2 

b) 2 
c) 1 
d) -1 

Pregunta N°-8 

¿Cuál es la pendiente y la ordenada al origen de la recta cuya ecuación es y = 
2x + 3? 

a) 1/2 
b) 2 

c) 1 
d) -1 



 

 

Pregunta N°-9 

Completa la siguiente secuencia numérica siguiendo una regla de cambio: 8, 

16, 32, ___, ___ 

a) 1/2 
b) 2 
c) 1 

d) -1 
Pregunta N°-10 

Argumenta si la expresión algebraica 4x + 5y representa una función lineal o no 

lineal. Justifica tu respuesta 

a) 1/2 

b) 2 
c) 1 
d) -1 

Pregunta N°-11 

Utiliza las identidades trigonométricas para simplificar la siguiente expresión: (cos²θ - 
sen²θ) / (cosθ + senθ) 
a) tanθ 

b) secθ 
c) cosθ 
d) cscθ 

Pregunta N°12 

Si secθ = 2, ¿cuál es el valor de cosθ? 
a) 1/2 
b) 2 

c) 1 
d) -1 
Pregunta N°13 

Describe las características de un triángulo equilátero y constrúyelo utilizando 

regla y compás. 

a) 1/2 
b) 2 

c) 1 
d) -1 
Pregunta N°14 

Calcula el área de un círculo de radio 5 cm y dibújalo en un plano cartesiano. 
a) 1/2 
b) 2 

c) 1 
d) -1 
 

 

 



 

 

 

Pregunta N°15 

Imagina que estás en una habitación desconocida. Describe los pasos que 

seguirías para encontrar la puerta de salida. 

a) 1/2 
b) 2 

c) 1 
d) -1 
Pregunta N°16 

Argumenta si dos ángulos complementarios siempre suman 90 grados. 

Justifica tu respuesta. 

Pregunta N°17 

En un triángulo, los lados son a = 5, b = 7 y c = 9. ¿Cuál es el valor del ángulo 
opuesto al lado c utilizando la ley de cosenos? 

a) 30° 

b) 45° 

c) 60° 

d) 90° 

Pregunta N°18 

En un triángulo, los ángulos miden α = 40°, β = 60° y el lado opuesto al ángulo α 
mide 6. Utiliza la ley de senos para calcular el valor del lado opuesto al ángulo β. 

a) 3√3 

b) 4√2 

c) 2√3 

d) 3√2 

Pregunta N°19 

Representa los siguientes datos en un diagrama de barras: 
 

Deporte Fútbol Natación Baloncesto Voleibol Atletismo 
Número de 
estudiantes 

25 18 15 12 20 

 

a) 3√3 

b) 4√2 

c) 2√3 



 

 

d) 3√2 

Pregunta N°20 

Calcula la media aritmética de las siguientes calificaciones: 85, 92, 78, 88, 96. 

a) 3√3 

b) 4√2 

c) 2√3 

d) 3√2 

Pregunta N°18 

Realiza una encuesta hipotetica sobre cuántos estudiantes de 5to año están 

interesados en participar en actividades extracurriculares y presenta los datos 
en un gráfico circular. 

a) 3√3 

b) 4√2 

c) 2√3 

d) 3√2 

Pregunta N°22 

Argumenta si la probabilidad de lanzar un dado y obtener un número primo es 
mayor o menor al 50%. Justifica tu respuesta 

a) 3√3 

b) 4√2 

c) 2√3 

d) 3√2 

Pregunta N°7 

Dados los puntos P(3, 4) y Q(7, 24) en un plano cartesiano, ¿cuál es la distancia entre 

P y Q? 

a) 20 

b) 21 

c) 22 

d) 23 

 

 



 

 

 

Pregunta N°8 

Encuentra las coordenadas polares del punto (-4, -4) en un plano cartesiano. 

a) (4, -45°) 

b) (4, 135°) 

c) (4, -135°) 

d) (4, 45°) 



 

 

ANEXO 17:  HOJA DE RESPUESTAS 

 

Hoja de respuesta de la prueba de conocimientos del Área de Matemática, para el  Pre-test y 

pos-test para Estudiantes del 5to de secundaria. 

 

Nombre del Estudiante: 

______________________________________________________ 

CODIGO: ______________________________________________ 

fechas:__________________ 

Pregunta Alternativas Pregunta Alternativas 

1 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 41 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

2 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 42 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

3 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 43 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

4 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 44 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

5 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 45 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

6 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 46 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

7 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 47 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

8 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 48 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

9 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 49 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

10 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 50 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

11 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 51 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

12 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 52 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

13 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 53 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

14 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 54 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

15 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 55 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

16 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 56 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

17 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 57 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

18 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 58 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

19 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 59 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

20 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 60 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

21 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 61 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

22 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 62 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

23 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 63 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

24 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 64 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

25 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 65 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

26 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 66 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

27 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 67 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

28 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 68 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

29 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 69 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

30 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 70 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

31 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 71 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 



 

 

32 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 72 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

33 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 73 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

34 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 74 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

35 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 75 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

36 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 76 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

37 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 77 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

38 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 78 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

39 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 79 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

40 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 80 (A) – (B) – (C) – (D) – (E) 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma del estudiante 

 

 



 

 

ANEXO 18:  SESION DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 19: Programación de simuladores Virtuales  

Programación de sesiones para Mejorar el aprendizaje 

Sesión de Pre Test: Exploración y Evaluación Inicial (90 minutos) 

Propósito de la Sesión: 

Evaluar el nivel de conocimientos previos y habilidades matemáticas de los 

estudiantes antes de la intervención con simuladores PhET. 

Programa: 

1. Resolución de Problemas (70 minutos): 

• Proporcionar problemas prácticos que requieran la aplicación de 

conceptos matemáticos en situaciones del mundo real. 

• Observar cómo los estudiantes abordan y resuelven problemas 

matemáticos. 

2. Discusión Grupal (10 minutos): 

• Facilitar una breve discusión sobre las respuestas y enfoques de los 

estudiantes. 

• Identificar áreas de fortaleza y debilidad. 

3. Encuesta de Actitudes y Percepciones (10 minutos): 

• Distribuir una breve encuesta para evaluar las actitudes y 

percepciones de los estudiantes hacia las matemáticas y el uso de 

tecnología educativa. 



 

 

Sesión 1: Introducción a los Simuladores y Conceptos Básicos 

Propósito de la Sesión: Introducir a los estudiantes al uso de simuladores, 

enfocándose en conceptos matemáticos básicos. 

Objetivo: Mejorar la traducción de cantidades a expresiones numéricas. 

Programa: 

4. Presentación (15 minutos): 

• Introducción a la importancia de la práctica interactiva en 

matemáticas. 

• Breve descripción de la plataforma PhET y sus simuladores. 

5. Simulador de Números Enteros (30 minutos): 

• Uso del simulador PhET de Números Enteros. 

• Actividades prácticas para explorar operaciones básicas, como 

suma y resta, con números enteros. 

• Reflexión sobre la aplicación de simuladores en la 

comprensión de conceptos. 

6. Discusión y Reflexión (15 minutos): 

• Preguntas abiertas sobre la experiencia con el simulador. 

• Reflexión grupal sobre la utilidad de la simulación en el 

aprendizaje matemático. 

7. Tarea (10 minutos): 

• Asignar una tarea que involucre el uso del simulador para 

realizar operaciones con números enteros y describir el 

proceso.



 

 

Sesión 2: Explorando las Fracciones con PhET 

Propósito de la Sesión: Profundizar en el entendimiento de las fracciones a 

través de la interacción con el simulador PhET. 

Programa: 

1. Revisión y Conexión (15 minutos): 

• Repaso de conceptos de fracciones. 

• Introducción al simulador PhET de Fracciones. 

2. Simulador de Fracciones (40 minutos): 

• Actividades prácticas para visualizar y operar con fracciones 

usando el simulador. 

• Exploración de sumas, restas y multiplicaciones de fracciones 

de manera interactiva. 

3. Discusión y Aplicaciones (20 minutos): 

• Discusión sobre cómo las fracciones se aplican en situaciones 

del mundo real. 

• Análisis de problemas prácticos resueltos con el simulador. 

4. Tarea (15 minutos): 

• Asignar problemas adicionales que requieran el uso del 

simulador para operaciones con fracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión 3: Geometría Interactiva con PhET 

Propósito de la Sesión: Explorar conceptos geométricos utilizando 

simuladores interactivos. 

Programa: 

1. Introducción a la Geometría (15 minutos): 

• Breve repaso de conceptos geométricos. 

• Presentación del simulador PhET de Geometría. 

2. Simulador de Geometría (40 minutos): 

• Actividades prácticas para explorar propiedades de figuras 

geométricas y transformaciones en el plano. 

• Aplicación de conceptos como área y perímetro de manera 

interactiva. 

3. Discusión y Relación con el Mundo Real (20 minutos): 

• Discusión sobre la importancia de la geometría en aplicaciones 

cotidianas. 

• Resolución de problemas que involucren conceptos 

geométricos utilizando el simulador. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que requiera el uso del simulador para 

resolver problemas geométricos específicos. 



 

 

Sesión 4: Resolviendo Ecuaciones Lineales con PhET 

Propósito de la Sesión: Abordar la resolución de ecuaciones lineales a 

través de la interacción con el simulador PhET. 

Programa: 

1. Revisión de Ecuaciones Lineales (15 minutos): 

• Recapitulación de conceptos básicos de ecuaciones lineales. 

• Presentación del simulador PhET de Ecuaciones Lineales. 

2. Simulador de Ecuaciones Lineales (40 minutos): 

• Prácticas interactivas para resolver ecuaciones lineales paso a 

paso. 

• Exploración de diferentes métodos de resolución utilizando el 

simulador. 

3. Discusión y Aplicaciones (20 minutos): 

• Discusión sobre cómo las ecuaciones lineales modelan 

situaciones del mundo real. 

• Resolución de problemas aplicados utilizando el simulador. 

4. Tarea (15 minutos): 

• Asignar problemas adicionales que requieran el uso del 

simulador para resolver ecuaciones lineales.



 

 

Sesión 5: Exploración de Identidades Trigonométricas con PhET 

Propósito de la Sesión: Introducir identidades trigonométricas a través de 

la interacción con el simulador PhET. 

Programa: 

1. Revisión de Trigonometría Básica (15 minutos): 

• Repaso de conceptos básicos de trigonometría. 

• Presentación del simulador PhET de Identidades 

Trigonométricas. 

2. Simulador de Identidades Trigonométricas (40 minutos): 

• Actividades prácticas para explorar y aplicar identidades 

trigonométricas. 

• Manipulación interactiva de expresiones trigonométricas 

complejas. 

3. Discusión y Conexión con Problemas del Mundo Real (20 minutos): 

• Discusión sobre cómo se aplican las identidades 

trigonométricas en problemas reales. 

• Resolución de problemas prácticos utilizando el simulador. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que requiera el uso del simulador para 

simplificar expresiones trigonométricas y resolver problemas 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión 6: Estadísticas y Probabilidades con PhET 

Propósito de la Sesión: Explorar conceptos de estadísticas y probabilidades 

mediante simulaciones interactivas. 

Programa: 

1. Introducción a Estadísticas y Probabilidades (15 minutos): 

• Presentación de conceptos clave en estadísticas y 

probabilidades. 

• Introducción al simulador PhET de Estadísticas y 

Probabilidades. 

2. Simulador de Estadísticas y Probabilidades (40 minutos): 

• Prácticas interactivas para representar datos con gráficos y 

calcular medidas estadísticas. 

• Exploración de conceptos de probabilidad mediante 

simulaciones. 

3. Discusión y Relación con Situaciones de la Vida Real (20 minutos): 

• Discusión sobre cómo se aplican las estadísticas y 

probabilidades en la toma de decisiones. 

• Resolución de problemas prácticos utilizando el simulador. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que requiera el uso del simulador para 

analizar datos y realizar cálculos de probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión 7: Geometría Analítica con Coordenadas Polares  

Propósito de la Sesión: Explorar la representación de puntos en 

coordenadas polares y su aplicación en geometría analítica. 

Programa: 

1. Introducción a Coordenadas Polares (15 minutos): 

• Breve revisión de coordenadas cartesianas. 

• Introducción al concepto de coordenadas polares. 

• Presentación del simulador PhET de Coordenadas Polares. 

2. Simulador de Coordenadas Polares (40 minutos): 

• Prácticas interactivas para representar puntos en coordenadas 

polares. 

• Exploración de conversiones entre coordenadas cartesianas y 

polares. 

3. Discusión y Aplicaciones en Geometría Analítica (20 minutos): 

• Discusión sobre la utilidad de coordenadas polares en 

geometría analítica. 

• Resolución de problemas prácticos que involucren puntos en 

el plano. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que requiera el uso del simulador para 

representar puntos en coordenadas polares y resolver 

problemas geométricos. 



 

 

Sesión 8: Modelado y Simulación de Encuestas 

Propósito de la Sesión: Aplicar conceptos estadísticos y de probabilidad en 

la simulación de encuestas. 

Programa: 

1. Introducción a la Simulación de Encuestas (15 minutos): 

• Discusión sobre la importancia de las encuestas en la 

recopilación de datos. 

• Introducción al simulador PhET de Simulación de Encuestas. 

2. Simulador de Encuestas (40 minutos): 

• Prácticas interactivas para diseñar y realizar encuestas 

simuladas. 

• Análisis de datos y representación gráfica de resultados. 

3. Discusión y Reflexión sobre la Probabilidad (20 minutos): 

• Discusión sobre cómo la probabilidad está relacionada con la 

simulación de encuestas. 

• Reflexión sobre la precisión de las simulaciones en 

comparación con situaciones reales. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que requiera el uso del simulador para 

diseñar y analizar una encuesta simulada.



 

 

Sesión 9: Exploración de Funciones y Gráficos (Pregunta N°10): 

Propósito de la Sesión: 

Investigar la naturaleza de funciones lineales y no lineales mediante la 

exploración de gráficos. 

Programa: 

1. Revisión de Funciones (15 minutos): 

• Breve repaso de conceptos de funciones. 

• Presentación del simulador PhET de Gráficos de Funciones. 

2. Simulador de Gráficos de Funciones (40 minutos): 

• Prácticas interactivas para explorar gráficos de funciones lineales y 

no lineales. 

• Comparación de características y comportamientos. 

3. Discusión y Análisis (20 minutos): 

• Discusión sobre las diferencias entre funciones lineales y no lineales.  

• Análisis de problemas prácticos que involucren la representación 

gráfica de funciones. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que requiera el uso del simulador para 

representar gráficos de funciones específicas y realizar análisis. 

 



 

 

Sesión 10: Geometría Analítica con Distancia entre Puntos  

Propósito de la Sesión: Aplicar conceptos de geometría analítica, 

específicamente la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano 

cartesiano. 

Programa: 

1. Revisión de Distancia entre Puntos (15 minutos): 

• Recordatorio de la fórmula de distancia entre dos puntos en el 

plano cartesiano. 

• Introducción al simulador PhET de Distancia entre Puntos. 

2. Simulador de Distancia entre Puntos (40 minutos): 

• Prácticas interactivas para calcular distancias entre puntos 

utilizando el simulador. 

• Exploración de casos prácticos. 

3. Discusión y Aplicaciones (20 minutos): 

• Discusión sobre cómo la fórmula de distancia entre puntos se 

aplica en diversas situaciones. 

• Resolución de problemas prácticos que involucren la medición 

de distancias en el plano cartesiano. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que requiera el uso del simulador para 

calcular distancias entre puntos y resolver problemas 

geométricos. 



 

 

Sesión 11: Ley de Senos y Cosenos en Triángulos  

Propósito de la Sesión: Aplicar la Ley de Senos y la Ley de Cosenos en la 

resolución de triángulos. 

Programa: 

1. Revisión de Trigonometría en Triángulos (15 minutos): 

• Recapitulación de conceptos de trigonometría en triángulos. 

• Introducción a los simuladores PhET de Ley de Senos y Ley de 

Cosenos. 

2. Simuladores de Ley de Senos y Ley de Cosenos (40 minutos): 

• Prácticas interactivas para resolver triángulos usando la Ley de 

Senos y la Ley de Cosenos. 

• Exploración de casos prácticos y situaciones geométricas. 

3. Discusión y Aplicaciones Prácticas (20 minutos): 

• Discusión sobre cómo las leyes trigonométricas se aplican en 

la resolución de problemas prácticos. 

• Resolución de problemas que involucren la aplicación de la Ley 

de Senos y la Ley de Cosenos. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que requiera el uso de los simuladores para 

resolver problemas trigonométricos en triángulos. 



 

 

 

Sesión 12: Conceptos Avanzados de Trigonometría  

Propósito de la Sesión: Profundizar en el uso de identidades 

trigonométricas avanzadas. 

Programa: 

1. Revisión de Identidades Trigonométricas (15 minutos): 

• Repaso de identidades trigonométricas básicas. 

• Introducción a las identidades avanzadas. 

• Presentación del simulador PhET de Identidades 

Trigonométricas Avanzadas. 

2. Simulador de Identidades Trigonométricas Avanzadas (40 minutos): 

• Prácticas interactivas para manipular y simplificar expresiones 

trigonométricas avanzadas. 

• Exploración de casos prácticos. 

3. Discusión y Aplicaciones (20 minutos): 

• Discusión sobre cómo las identidades trigonométricas 

avanzadas se utilizan en problemas matemáticos y científicos. 

• Resolución de problemas que requieran el uso de identidades 

trigonométricas complejas. 

4. Aplicación Práctica (15 minutos): 

• Asignar una tarea que involucre la aplicación de identidades 

trigonométricas avanzadas en la resolución de problemas 

específicos. 
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Sesión de Post Test: Evaluación Final y Reflexión (90 minutos) 

Propósito de la Sesión: Evaluar el progreso de los estudiantes después de la 

intervención con simuladores PhET y reflexionar sobre la experiencia. 

Programa: 

1. Resolución de Problemas con Simuladores (70 minutos): 

• Proporcionar problemas que requieran el uso de simuladores 

PhET para resolver situaciones matemáticas complejas. 

• Evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar los conceptos 

aprendidos. 

2. Discusión y Reflexión Individual (10 minutos): 

• Facilitar una reflexión individual donde los estudiantes 

compartan sus experiencias con los simuladores. 

• Permitir que expresen cómo los simuladores han influido en su 

aprendizaje matemático. 

3. Encuesta de Retroalimentación (10 minutos): 

• Distribuir una encuesta para recopilar retroalimentación sobre la 

efectividad de los simuladores, la motivación y la utilidad 

percibida. 


