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RESUMEN 

 

Las formas como cada uno de los docentes universitarios desarrollan sus cursos 

es el resultado de su experiencia personal o repitiendo las formas como le 

enseñaron sus profesores, la realización de las clases se caracteriza por el 

predominio de las clases magistrales, por las evaluaciones que consideran la 

memoria como uno de los criterios a evaluar, así como la calificación más bien 

subjetiva, se prioriza la transferencia de la información antes que las creación de 

conocimiento, etc.  Generalmente no es una práctica común gestionar las 

estrategias didácticas que deben ser utilizadas para que los estudiantes alcancen 

los mejores aprendizajes. El uso de estrategias que priorizan la enseñanza, en las 

que predomina el rol del docente en las que se promueve el individualismo y la 

competencia entre los estudiantes es también una práctica rutinaria entre los 

profesores de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria en la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y en el caso 

específico del uso de este tipo de estrategias en el aprendizaje de matemática en 

el primer ciclo constituyó la preocupación principal de la presente investigación. 

Durante la investigación se han utilizado teorías pedagógicas, así como aportes 

teóricos relacionados con el estudio de las estrategias de aprendizaje. Para la 

obtención de los datos se ha aplicado una guía de observación, encuestas, y 

revisión de documentos, luego estos datos fueron examinados con el apoyo de la 

estadística descriptiva. La investigación se realizó durante el ciclo 2013 – I y 

también incluyó la revisión de los calificativos alcanzado por los estudiantes del 

curso. Los resultados muestran que gestionando de modo adecuado las estrategias 

didácticas se mejoran los aprendizajes de los estudiantes, lo que se pudo apreciar 

en la mejora del desarrollo de las competencias logradas por los estudiantes así 

como con la mejora de sus calificaciones. 

 

Palabras clave: Gestión de estrategias didácticas, Estrategia de aprendizaje, 

rendimiento académico, aprendizaje de matemática. 
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ABSTRACT 
 

The ways in which each university teachers develop their courses is the result of 

personal or repeating the ways they taught their teachers experience, conducting 

classes are characterized by the predominance of lectures by assessments that 

consider memory as one of the criteria to be evaluated, as well as the rather 

subjective rating, the transfer of information is prioritized before the creation of 

knowledge, etc. It is generally not a common practice to manage the teaching 

strategies to be used for students to achieve the best learning. The use of strategies 

that prioritize education, predominating the role of teachers in which individualism 

and competition among students is promoted is also a routine practice among 

teachers of the Professional Academic School of Primary Education at the National 

University Toribio Rodriguez de Mendoza Amazonas and in the specific case of the 

use of such strategies in learning mathematics in the first cycle was the main 

concern of this research. During the investigation theories that have been used for 

the field of pedagogy and theoretical contributions related to the study of learning 

strategies. To obtain the data has been applied an observation guide, surveys and 

document review, then these data were examined with the help of descriptive 

statistics. The research was conducted during the 2013 cycle - I also included a 

review of the qualifiers achieved by students in the course. The results show that 

adequately managing teaching strategies learning of students are improved, which 

could be seen in the improvement of skills development achieved by students as 

well as improving their qualifications. 

 

Keywords: Management of teaching strategies, learning strategy, academic 

performance, learning mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que el hombre apareció en el planeta tierra, en su intento por explicar los 

diversos fenómenos que ocurrían a su alrededor, ha evolucionado 

incomparablemente, y aparecido numerosos teóricos, científicos y estudiosos, pero 

todas estas personas desarrollaron diversas teorías, fórmulas, estrategias, con la 

finalidad de estudiar y explicar muchas preguntas que iban apareciendo con el 

pasar de los tiempos y de acorde a la necesidad del hombre. Hoy en día la ciencia 

ha alcanzado grandes avances tecnológicos y desarrollos  científicos, sobre todo a 

partir de los mediados del siglo XX, posterior a la segunda guerra mundial, donde 

la competición era expansión en conocimientos y avances tecnológicos. 

 

Es así que la vida del estudiante actual, es casi totalmente dependiente de la 

tecnología computarizada, como el internet, software necesario hasta casi se podría 

decir indispensable para los estudiantes, contribuyendo de esta manera a 

transformar las prácticas educativas, conllevando ello a un problema mucho mayor 

en la educación universitaria, ya que el desarrollo de nuevos conocimientos 

compromete  la participación de los docentes, estudiantes, padres, madres, 

administrativos  y sociedad global. Los que nos encontramos inmersos en la 

educación debemos y tenemos que reconocer que en el campo educativo el 

desarrollo es lento y sobretodo nos enfrentamos día a día a pensamientos 

conservadores y resistentes al cambio. 

 

Cuando hacemos un análisis minucioso de los países que han logrado un desarrollo 

social, económico y cultural, nos podemos dar cuenta que son aquellos que han 

priorizado las grandes reformas en el campo educativo, pues la educación es la 

fuente para el desarrollo de las diversas potencialidades, sobre todo en la población 

estudiantil (inicial, primaria, secundaria y universitaria), conllevando ello al 

desarrollo de los pueblos y por ende de la nación. Pero en los países donde no se 

prioriza  la educación están los más bajos niveles de desarrollo económico, social 

y humano;  el Perú no es ajeno a ello, pues la educación  sigue influenciada por los 

modelos educativos tradicionales trayendo como consecuencia profesionales poco 

competitivos en la pedagogía del mercado mundial. 
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Siendo la educación universitaria, uno de los niveles  más afectados por la poca 

reforma y transformación, sobre todo por ser el nexo entre la vida estudiantil, hacia 

la prestadora de los servicios como profesionales, si esta es poco competente, 

tendremos profesionales poco competitivos, la región Amazonas no es ajena a esta 

realidad, pues en esta podemos encontrar una universidad pública, que forma a 

futuros educandos del nivel primario, con poco nivel competitivo, debido a las 

escasas o nula implementación de estrategias didácticas de aprendizaje. 

 

Por eso  resulta necesario y primordial  que los docentes del nivel universitario de 

la región Amazonas gestionen  el uso de estrategias didácticas con base científica,  

en el proceso de enseñanza aprendizaje. La adecuada gestión de las estrategias 

didácticas debe contribuir a modificar sustancialmente la concepción del trabajo 

educativo, en el que debe priorizarse los aprendizajes, el desarrollo del 

conocimiento y el rol del estudiante. 

 

Las metodologías utilizadas en la formación universitaria se modifican cada vez,  

pretendiendo estar  al nivel de las exigencias de la sociedad globalizada, sin 

embargo  pensamientos de docentes conservadores genera resistencias a estos 

cambios. Estas resistencias tienen que ver con las ideas pre concebidas que  tienen 

y por las deficiencias en el manejo de teorías pedagógicas. Los maestros 

universitarios que tienen la responsabilidad de formar a los futuros maestros deben 

desarrollar muchos cambios para estar acorde con las exigencias de los nuevos 

escenarios. La educación en el siglo XXI requiere de docentes formados para la 

gestión del conocimiento, que priorizan los procesos de desaprender, desarrollo de 

la imaginación, centrarse en el aprendizaje antes que en la enseñanza, desarrollo 

de competencias digitales, cuidado del ambiente, etc. Es por ello que la formación 

de profesores debe considerar nuevas prácticas de didácticas y aprendizaje, que 

superen las utilizadas en el siglo XX. 

 

También podemos observar un desconocimiento de los modelos pedagógicos 

modernos en el trabajo de los docentes. El desempeño de los docentes, sobre todo 

en aquellos que no tienen la formación pedagógica, se sustenta en los modelos 

tradicionales y con escaso uso de estrategias investigativas.  
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Esta situación es la que nos llevó a formular el problema de investigación 

relacionándolo de manera directa con matemática, debido a los bajos niveles de 

aprendizaje que logran los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, debido probablemente al tipo 

de estrategias utilizadas por los docentes. 

 

En la búsqueda de contribuir con la solución del problema se propuso como objetivo   

el Gestionar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

incrementar los conocimientos en matemática en los estudiantes del I Ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

en el año 2013. Para alcanzar este objetivo se realizó un diagnóstico del 

conocimiento y uso de estrategias por parte de los docentes y sus implicancias en 

los aprendizajes de los estudiantes, también se diseñó la propuesta con los 

adecuados fundamentos teóricos, para luego ser propuesto como una opción para 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes.  

 

Como objeto de la investigación en que se encuentra el problema de la 

investigación se consideró el Aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del I 

Ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza. Y el campo de la investigación fue especificado como estrategias 

didácticas para el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del I Ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza.  

 

La hipótesis propuesta fue “Si gestionamos el uso de estrategias didácticas, 

basado en la pedagogía socio cultural y los aportes sobre el aprendizaje de la 

matemática, entonces es posible contribuir a incrementar los aprendizajes en 

Matemática en los estudiantes del I Ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en el año 2013. 
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Para la ejecución de la investigación, se empezó por la revisión de material 

bibliográfico, así mismo se examinó informes previos de otras investigaciones en el 

país y el mundo, paralelo a ello se realizó tareas  factoperceptibles para comprender 

los procesos en estudio, aplicando encuestas, revisando documentos, priorizando 

la observación. De las observaciones realizadas, buscamos como evidencia en las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes, donde podemos constatar que se ha 

producido un cambio positivo, dando como resultado una mejora sustancial en las 

calificaciones de la asignatura de matemática, lo que demuestra que la propuesta 

ha sido válida y contribuye a resolver el problema investigado. 

 

Para la elaboración del presente informe se  consideró el modelo que la Universidad 

Pedro Ruiz Gallo establece, es así que se   organizó en tres capítulos. En el primer 

capítulo se considera un análisis del aprendizaje de matemática en el primer ciclo 

de la especialidad de educación primaria en la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas, que incluye información relacionada con 

la metodología de la investigación adoptada; en el segundo capítulo se presentan 

los antecedentes de estudio, la base teórica general y las teorías relacionadas con 

el problema de investigación, aspectos que dan consistencia al presente trabajo de 

investigación. En el tercer capítulo, se presenta la propuesta de gestión de 

estrategia didáctica denominada “MATEVYAUSPOL”, por cuanto recoge teorías de 

Vygostsky, Ausubel y Polya; además se consideran las propuestas de sesiones de 

aprendizaje; finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones,  

bibliografía utilizada y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL I CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 

RODRIGUEZ DE MENDOZA DE CHACHAPOYAS 

 

En este primer capítulo se inicia con una breve descripción de la realidad socio 

económica de la región Amazonas, también se hace referencia a la problemática 

educativa a nivel superior, a partir de su ubicación en el contexto nacional. Se 

describe el origen y los servicios que actualmente brinda la UNTRM. Se hace una 

síntesis de la calidad de la educación que brinda la Escuela Profesional de 

Educación Primaria. La descripción realizada en cada caso se sustenta en 

publicaciones que han sido elaboradas por el Gobierno regional, el Gobierno 

municipal y la Universidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
MAPA DE UBICACIÓN DE LA REGIÓN AMAZONAS  MAPA POLÍTICO DE LA REGIÓN AMZONAS 
                         EN EL PERÚ 
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1.1. UBICACIÓN DE LA UNIDAD Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

1.1.1. La Región Amazonas 

El departamento de Amazonas, se encuentra ubicado en la zona fronteriza 

con el vecino país del Ecuador, a la parte norte y oriente del Perú. 

Aproximadamente el 50% de su área geográfica, sobre todo las provincias 

de Condorcanqui y Bagua, están conformadas por Comunidades Nativas 

Amazónicas, específicamente por la etnias Aguaruna y Huambisa y más al 

norte los Shuar y Ashuar. 

 

La región Amazonas, se encuentra limitado de la siguiente manera: 

 Por el norte con el país de Ecuador. 

 Por el sur con la Libertad y la región San Martín. 

 Por el este con Loreto 

 Por el oeste con la región de Cajamarca 

 

Abarca en su extensión territorial 39249.13 km2, que representa el 3.05% del 

territorio peruano en su mayoría corresponde a selva y ceja de selva 

31,986.75 km2, que representa más del 80% del territorio regional, y a la 

sierra 7,262.38 km2 ubicándose por su expansión territorial en el noveno más 

extenso, por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se ubica en el 21º, y en 

el 20º lugar por la población. Se estima que su densidad poblacional es de 

9.6 habitantes por Km2. 

 

Su ubicación es entre el rango de 2°59'04.6" – 7º03’42.3” Latitud sur, y de 

77º00’56.5” – 78º42’46.1” Longitud oeste. 

 

Administrativamente la región o departamento de Amazonas, tiene como 

capital a la fidelísima ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas 

y se encuentra dividida en siete provincias, como se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 01 

Datos básicos de la Región Amazonas 

 

Fuente INEI (Elaborado a partir del censo 2007) 

 

La realidad de la Región Amazonas es muy diversa y puede resumirse en: 

Una región, con una rica y diversidad cultural, debido a ello no constituye un 

territorio homogéneo, todo lo contrario, dentro de su territorio se puede 

diferenciar claramente a 4 espacios físicos diferenciados: Andino, integrado 

por parte de las provincias de Chachapoyas, Luya y Bongará, Ceja de Selva,  

por la provincia de Rodríguez de Mendoza, Utcubamba y parte de la 

provincia de Bagua, Selva Alta por parte de las provincias de Bagua y 

Condorcanqui y por último, Selva Baja, conformado por gran parte de la 

provincia de Condorcanqui.   

 

Se atribuye a lo antes mencionado, a su pluriculturalidad, y diversificación 

lingüística  como la occidental que habla y escribe castellano, la Awajun o 

Aguaruna, la Wampis o Huambisa, la quechua Chachapoyas (Jalca Grande 

y Huancas), la diversidad de su expresión cultural, social, económica, étnica, 

recursos naturales entre otros. 

 

La región Amazonas a lo largo de su historia ha experimentado diversos 

efectos y cambios que han determinado grandes efectos en la vida de sus 

pobladores, al revisar información del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), sobre la base de la información censal, nos evidencia 

que la esperanza de vida alcanza los 68,9 años promedio a nivel de la región. 

Siendo muy parecida a la nacional que asciende a los 71,5  años. Diferencia 

PROVINCIA
SUPERFICIE 

(km2)
POBLACIÓN

DENSIDAD 

(/km2)

N° 

DISTRITOS
CAPITAL ALTITUD

CHACHAPOYAS 3 312 37 49 700 15,00 21 CHACHAPOYAS 2,335

BAGUA 5 652 72 71 757 12,69 6 BAGUA 420

BONGARA 2 869 65 27 465 9,57 12 JUMBILLA 1,935

CONDORCANQUI 17 975 39 43 311 2,41 3
SANTA MARIA 

DE NIEVA
230

LUYA 3 236 68 48 328 14,93 23 LÁMUD 1,950

RODRÍGUEZ DE 

MENDOZA
2 359 39 26 389 11,18 12 MENDOZA 2,000

UTCUBAMBA 3 842 93 109 043 28.37 7 BAGUA GRANDE 440
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crucial de 2,6 años menos, que se puede explicar por los ingresos per cápita 

en Amazonas de 215,3 nuevos soles, mientras que a nivel nacional asciende 

a 418.1 nuevos soles. Por otro lado el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), precisa en sus publicaciones que la tasa de analfabetismo 

es de 88.0% frente al 92,9% registrado en el país. 

 

El Perú registra más bien ingresos familiares per cápita de S/. 418,1 Nuevos 

Soles (2008:100). El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

precisa, por otro lado, que la tasa de alfabetismo, asciende a 88,0% a nivel 

nacional  frente al 92,9% en la región. Cifras que marcan una diferencia 

desfavorable de 4,9%. Lo que permite deducir que en Amazonas existe un 

mayor número de personas que no saben leer y escribir. No olvidemos 

mencionar que la tasa de analfabetismo, en personas mayores de quince 

años, alcanza el 12,0% en Amazonas, frente al 7,1% registrado en el Perú 

(2008a: 95).  

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), síntesis de los indicadores antes 

señalados, muestra que Amazonas ocupa una de las posiciones más bajas 

en el ranking de desarrollo humano a nivel del Perú. Las cifras señalan que 

registra un índice de 0.5535 que lo ubica en el puesto 17 de un total de 25 

regiones. No sorprende, por ello, que a pesar de haber experimentado, de 

acuerdo a las cifras oficiales manejadas por el INEI, un descenso en los 

indicadores de pobreza total, que pasan de 68,6% en el 2005 a 55,0% en el 

2007, continúe aún ubicado entre las nueve regiones más pobres del Perú 

(2008b:27). (Plan de Desarrollo Regional Concertado, p. 6). 

 

Situación socio económica de la Región Amazonas 

La economía de la región Amazonas, está basado principalmente en la 

Agricultura, aproximadamente a esta actividad se dedica el 40%, seguido de 

la manufactura, comercio, construcción, en la región no existe la explotación 

de petróleo y minería, por ende no tiene ingresos por canon minero, sin 

embargo en los últimos años existe exploración de petróleo. 
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Es preciso mencionar que las actividades económicas se dan aprovechando 

los recursos disponibles (naturales), y en la región no se cuenta con grandes 

industrias que sea fuente económica de las familias. 

  

El INEI muestra los siguientes indicadores para Amazonas para el año 2014: 

 

Se brinda cobertura de salud al 66.6% de la población, el 72.2% de los 

hogares tiene agua potable, la PEA es de 225,500, la esperanza de vida es 

de 71.4 años, 3.2 años por debajo del promedio nacional, la telefonía móvil 

alcanza al 72.7% de los hogares, el ingreso per cápita es de 7 531.24 (a nivel 

nacional asciende a 17 852.69) y el acceso a internet es apenas el 5.1% de 

los hogares. El IDH para el 2012 fue de 0,3846. 

 

Con relación al sistema financiero, los depósitos y créditos crecieron en 

56,5 y 15,4 por ciento, respectivamente, en comparación con marzo del año 

previo. La mora se ubicó en 5,9 por ciento. (Banco Central de Reserva, p. 3) 

 

El Instituto Peruano de Economía en su publicación relacionado con el Índice 

de Competitividad Regional indica que:  

 

Amazonas avanzó dos posiciones en el índice general debido a un buen 

desempeño en los pilares laboral, salud y algunas otras instituciones. El pilar 

laboral avanzó cinco puestos por una mayor creación de empleo y una menor 

brecha de género en ingresos laborales. Los pilares precitados mejoraron 

tres posiciones explicado por una menor mortalidad infantil y una menor 

resolución de expedientes judiciales, respectivamente. (Instituto Peruano de 

Economía, p3)   

 

Se aprecia una tendencia a mejorar el Índice de competitividad 

departamental, en el 2013 se ubicaba en el puesto 23 con un puntaje de 3.2 

y para el año 2015 ascendió al puesto 17 y el puntaje tuvo una leve mejora. 

El Índice de Instituciones muestra un cambio muy importante pasó del puesto 

19 al número 3 y el puntaje se incrementó en 1.6. Otro índice que ha tenido 
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una gran modificación es el Laboral que pasó de puesto 19 al 13 con un 

incremento de un punto. 

 

1.1.2. La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

La educación superior universitaria se ofrece en Amazonas a través de 

diferentes universidades y con una variedad de programas, destacando la 

presencia de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, creada mediante Ley N° 27347 el 18 de setiembre del año 2000. 

Inicia sus tareas mediante Resolución N° 114 del Consejo Nacional para la 

Autorización del Funcionamiento de Universidades (CONAFU), el 25 de 

mayo del año 2001. La primera Comisión Organizadora dirigió la Universidad 

fue designada con fecha 28 de mayo de 2001 mediante Resolución N° 115-

2001- CONAFU, dirigieron la Universidad hasta el 18 de junio del año 2002. 

La segunda Comisión organizadora estuvo al frente de la UNAT-A hasta 

febrero de 2006. La tercera Comisión organizadora estuvo hasta el 25 de 

marzo de 2008; en adelante gobernaron dos Comisiones organizadoras más 

(Castañeda, 2015, p. 45). Inicia su funcionamiento con cuatro facultades: 

Enfermería, Educación Primaria, Turismo y Administración e Ingeniería Agro 

Industrial (GRA-PDRC. Gobierno Regional Amazonas. Plan de Desarrollo 

Regional Concertado Industrial).  

 

Desde su creación, hasta el 8 de diciembre de 2009, la Universidad ha sido 

administrada y gobernada por 5 comisiones designadas por CONAFU. El 8 

de diciembre de 2009 realizó su Ceremonia Académica de Juramentación 

de las nuevas autoridades elegidas, el CONAFU otorga mediante resolución 

Nº 627-2009 de fecha 27 de noviembre de 2009 la Autorización Definitiva de 

Funcionamiento de la Universidad con lo que adquiere su autonomía y pasa 

a integrarse como miembro de la Asamblea Nacional de Rectores con todas 

las prerrogativas que le otorga la Ley Universitaria. 

 

En efecto, el 21 de noviembre de 2009, fecha en que se celebra también el 

Aniversario de Creación Política del Departamento de Amazonas y a 

convocatoria de CONAFU, la Asamblea Universitaria eligió a las primeras 
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autoridades de la UNTRM, las mismas que fueron reconocidas mediante 

Resolución Nº 598-2009-CONAFU de fecha 24 de noviembre de 2009, la 

cual resuelve reconocer como Rector al Docente Principal Vicente M. 

Castañeda Chávez Ph.D., Dr. Hab. y encargar los vicerrectorados al Docente 

Principal Ms.C. Miguel Angel Barrena Gurbillón en calidad de Vicerrector 

Académico y a la Docente Asociada Dra. Flor Teresa García Huamán en 

calidad de Vicerrectora Administrativa. Luego de realizarse el proceso 

eleccionario, se encargó el Vicerrectorado Académico al Dr. Roberto José 

Nervi Chacón y el Vicerrectorado Administrativo al Dr. Ever Salomé Lázaro 

Bazán. 

 

Con la dación de la Nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220, la UNTRM fue 

una de las primeras universidades en iniciar su implementación y 

adecuación, conformando así su Asamblea Estatutaria, la misma que 

designó al Comité Electoral a fin de que convoque a elecciones para elegir 

las nuevas autoridades de la UNTRM.  

 

Producto de este proceso resultaron elegidos como autoridades los 

docentes Jorge Luis Maicelo Quintana Ph.D. como Rector, Dr. Oscar Andrés 

Gamarra Torres como Vicerrector Académico y la Dra. María Nelly Luján 

Espinoza como Vicerrectora de Investigación, los mismos que fueron 

reconocidos mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2014-

UNTRM/AU.  

 

El rol de esta institución en el desarrollo regional es clave y puede 

potenciarse aún más, los procesos de formación de capacidades que anima, 

la producción de información que realiza a través de sus labores de 

investigación, extensión o innovación tecnológica, son estratégicos. La 

creación de esta institución ha generado en el presente una dinámica social 

y cultural potente como atractivo de población juvenil de toda la región y una 

comunidad universitaria activa que influye crecientemente en la sociedad 

regional. Además, también ha contribuido en términos económicos a 

profundizar la tercerización de la economía de la ciudad de Chachapoyas y 

al incentivo de la oferta y demanda de nuevos servicios para abastecer a la 
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población universitaria (alimentos, hospedaje, movilidad, materiales 

educativos, etc.).  

 

El Campus Universitario de aproximadamente 17 hectáreas y ubicado en el 

Barrio de Higos Urco de la ciudad de Chachapoyas, cuenta a la fecha con 

una moderna infraestructura dedicada a las actividades académicas, de 

investigación y a la administración central. Cuenta además, con 2 casonas 

ubicadas en el casco urbano de la ciudad, donde la Universidad inició sus 

labores de funcionamiento. 

 

Aparte de las cuatro carreras iniciales, la UNTRM actualmente se ofrece las 

siguientes facultades de: 

Turismo, Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

Ciencias de la Salud. 

Ingeniería Civil y Ambiental. 

Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología. 

Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica. 

Ingeniería y Ciencias Agrarias. 

 

 

Misión de la Universidad 

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas es 

una institución de educación superior comprometida con el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, para formar profesionales competitivos, capaces de 

ser agentes de cambio y de desarrollo de la región Amazónica, a través del 

diseño y aplicación de estrategias coherentes y equilibradas, que incluyen la 

investigación, proyección social, extensión cultural y organización de centros 

de producción de bienes y servicios. 
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Visión de la Universidad 

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas será 

una institución educativa, líder de la educación superior universitaria de la 

región Amazonas, que asuma un rol protagónico en el desarrollo integral, 

promoviendo el uso adecuado y responsable de sus recursos naturales y 

preservando el medio ambiente como fuente inagotable de vida para el futuro 

de la humanidad, utilizando los conocimientos y avances que nos brinda la 

ciencia y la tecnología moderna, con la finalidad de crear condiciones 

favorables para el desarrollo armónico e integral de la sociedad. 

 

Objetivos Estratégicos 

 Optimizar la formación científica, tecnológica y humanística del futuro 

profesional que egrese de la Universidad Toribio Rodríguez de 

Mendoza. 

 Fortalecer un nexo fluido entre el desarrollo académico y el servicio a 

la comunidad para el logro de una mayor identificación con la región. 

 Optimizar la eficiencia administrativa de la Universidad. 

 

1.1.3. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

El gran crecimiento experimentado por la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza, se inicia a partir del otorgamiento de su Autonomía, 

concretada mediante la dación de la Resolución N° 627-2009-CONAFU, de 

fecha 27 de noviembre de 2009; de esta fecha en adelante se empieza a 

implementar nuevas facultades; la Facultad de Educación, toma el nombre 

de Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades; inicia su funcionamiento 

con la escuela académico profesional de educación primaria y 

posteriormente con la escuela profesional de derecho y ciencias políticas y 

en la actualidad además de las escuelas precitadas, cuenta con otras como: 

escuela profesional de ciencias de la comunicación, escuela profesional de 

arqueología, escuela profesional de antropología, escuela profesional de 
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educación intercultural bilingüe con las menciones de educación secundaria, 

en las especialidades de Matemática intercultural bilingüe, Lengua y 

Literatura intercultural bilingüe, Ciencias Naturales y Bioética intercultural 

bilingüe, Historia, Geografía y Filosofía intercultural bilingüe; también cuenta 

con las especialidades de educación inicial y primaria intercultural bilingüe.  

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNTRM prepara 

maestros con una sólida formación pedagógica, científica y tecnológica, ética 

y humanística. Es una escuela innovadora y creativa, que asegura una labor 

docente moderna para satisfacer las exigencias de una comunidad local, 

regional y nacional, deseosa de irrumpir rápidamente hacia el desarrollo en 

sintonía con los grandes avances científico y tecnológico y el uso racional de 

los recursos naturales. 

 

1.1.4. La Escuela de Educación Primaria 

La Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, debido a la gran demanda de 

docentes de la especialidad de educación primaria, sobre todo en el contexto 

regional, dado que existían muchas comunidades preferentemente las más 

dispersas en cuyas instituciones educativas laboraban docentes sin título 

profesional venía funcionando con esa denominación, desde la creación de 

la universidad hasta el año 2013. De allí en adelante, mediante Resolución 

de Asamblea Universitaria N° 09-2013-UNTRM/AU, toma el nombre de 

Escuela Profesional de Educación sub dividida en menciones y 

especialidades, de acuerdo a las siguientes especificaciones:   

 En la mención en educación secundaria con las especialidades de 

Ciencias Naturales y Bioética, en Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

y en Lengua y Literatura.  

 La especialidad de educación inicial  

 La especialidad de educación primaria.  
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

En el caso del desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes del primer 

ciclo de educación primaria en la Facultad de ciencias sociales y 

humanidades de la Universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, se 

enfrenta a un conjunto de factores que lo limitan o que lo afectan. Dentro de 

estos factores encontramos el modelo universitario, la calidad del servicio 

educativo en este nivel, el currículo que orienta la formación de los futuros 

maestros de educación primaria está diseñado por objetivos y no por 

competencias, los docentes que dan cátedra, desconocen aspectos 

relacionados con la didáctica y se limitan a compartir conocimientos en 

desmedro del desarrollo de capacidades, las metodologías utilizadas en la 

formación profesional del docente, son totalmente tradicionales, generando 

un problema en los egresados que se desempeñarán en instituciones donde 

trabajan con currículos por competencias. 

 

A continuación podemos apreciar unos cuadros que nos evidencian el 

comportamiento de la cantidad de estudiantes desde el 2010 hasta el 2013, 

y procedencia estudiantil; así podemos darnos cuenta que la demanda a la 

carrera profesional de educación primaria va disminuyendo año a año. Como 

se puede apreciar a continuación. 

 

Cuadro N° 02 

Número de estudiantes matriculados en la UNTRM, en los semestres 

académicos: del 2010-1 al 2013-2, por Escuelas Académico 

Profesionales (EAP) y semestres académicos. 

Escuela 
Semestre académico. 

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013 -2 

Educación 
Primaria 

265 231 198 205 363 183 175 157 

Todas las 
Escuelas 

1566 1738 1990 2178 2532 2549 2671 2919 

(El cuadro incluye el número de matriculados de la sede Chachapoyas, las de: Bagua, 
Utcubamba y Huambo).  
Fuente: Sistema Académico - OGRYAA 
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En Educación primaria se ha producido una disminución, comparando el 

semestre 2010 – I, y el 2013-II, en este último semestre la cantidad de 

estudiantes es del orden del 59%, mientras que a nivel de toda la Universidad 

la población estudiantil se incrementó en 186%. Si se compara el primer 

semestres, 2002 – I con el 2013 – II, la población estudiantil de se incrementó 

en 331%. El semestre 2006 – II es cuando se obtuvo el mayor número de 

estudiantes que fue de 457. 

 

Cuadro N° 03 

Procedencia de los estudiantes matriculados en el semestre 2013 – I 

Lugar Total 

Amazonas 2473 

Cajamarca 218 

Lima 77 

Lambayeque 59 

San Martín 55 

Otros 37 

Total 2919 

Fuente: Sistema Académico – OGRYAA. 

 

En lo relacionado con el rendimiento de los estudiantes de Educación 

Primaria en el semestre 2013-I, matriculados por primera vez (ingresantes) 

lo podemos apreciar en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 04 

Diagnóstico nivel de logro en matemática de los 
estudiantes de Educación Primaria semestre 2013-I 

Nivel 
Rango de 

nota 
Cantidad de 
estudiantes 

Porcentaje 
por nivel 

Muy 
deficiente 

0 a 5 12 
33% 

deficiente 6 a 10 13 36% 

regular 11 a 13 11 31% 

bueno 14 a 16 0 0% 

muy bueno 17 a 18 0 0% 

Total 36 100% 
  Fuente: Registros académicos  OGRYAA 
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Se aprecia que el 33% se encuentra en el nivel muy deficiente, el 36% en el 

nivel deficiente y solamente el 31% de los estudiantes de Educación Primaria 

se ubican en la condición de regular. 

 

El uso de estrategias tradicionales en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje ha contribuido a que el 69% obtuvieron calificaciones 

consideradas como deficientes y muy deficientes. A partir de esta 

información se infiere que los aprendizajes en Matemática muestran 

deficiencias y que constituye algunas de las características del problema que 

se investiga, lo que se ha corroborado con las informaciones proporcionadas 

por los docentes, en cuanto a logro de sus estudiantes, en matemáticas. 

 

Las estrategias didácticas utilizadas para  desarrollar el aprendizaje  en 

matemática, muestran limitaciones. Los docentes encargados de la 

formación profesional de los futuros docentes utilizan estrategias de 

enseñanza aprendizaje que ya han sido superadas o que resultan 

insuficientes para desarrollar las capacidades requeridas en el trabajo 

docente en el presente siglo. La gestión de estas estrategias no constituye 

una práctica regular en la Escuela, pues la programación contenida en los 

sílabos de los docentes no es supervisada como tampoco lo es la ejecución 

y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, núcleo primordial de la educación, 

existen múltiples teóricas del aprendizaje, siendo pocas consistentes. Estas 

han sistematizado conceptos, categoría y proposiciones sobre el 

aprendizaje, conllevando a una variedad de tipos de aprendizaje y cada uno 

de éstos con su propia taxonomía, así para el presente estudio se ha 

considerado a David Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo y a 

Lev Vygotsky con su teoría del constructivismo socio cultural. 

 

En la presente investigación se busca estimular y promover el aprendizaje 

en Matemática. El conocimiento de la matemática, es un instrumento 

indispensable en la vida, las personas lo aplican diariamente al contar 
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objetos, leer, escribir números, realizar cálculos y razonar con números. Por 

ello el desarrollo del pensamiento matemático y el razonamiento lógico 

adquiere significativa importancia en la educación universitaria, sobre todo 

en quienes se forman como profesionales en la educación.   

 

La crítica situación de los sistemas de la educación superior universitaria de 

Amazonas, está relacionada con la docencia. Los profesionales que hacen 

docencia no educan, mayormente sólo  enseñan a aprender. Pero enseñan 

a aprender porque dominan el contenido, pero son muy pocos los que 

conocen que no sólo existe el aprendizaje en general, sino una multiplicidad 

de tipos y taxonomías del aprendizaje. Por otra parte,  enseñan dejando al 

margen las técnicas didácticas, los métodos didácticos, las formas 

didácticas, los modos didácticos  y las estrategias didácticas. El diagnóstico 

de lo que aquí se sostiene, es muy fácil de comprobarlo, pregúntese a 

cualquier profesional docente de las instituciones de educación superior, 

incluso a los profesores de educación básica regular ¿Cuáles son los  nueve 

procedimientos del método didáctico inductivo? ¿Cuáles son los  nueve 

procedimientos del método didáctico deductivo? ¿Cuáles son los  tres 

procedimientos del método didáctico analítico-sintético? ¿Cuáles son los  

cuatro procedimientos del método didáctico trabajo en equipo? ¿Cuáles son 

los  cuatro procedimientos del método didáctico experimental?  

 

Pregúntese, ¿Qué teorías, métodos, estrategias, técnicas conoce y utiliza en 

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje de la asignatura de 

matemática? Difícilmente se encontrara un profesional que ejerce la cátedra 

en las universidades que conozca las estrategias didácticas por parte de los 

docentes universitarios. En general se puede constatar un bajo nivel de 

utilización de la didáctica en el trabajo docente universitario. La didáctica 

como un medio para la formación profesional no constituye un proceso 

sistemático ni monitoreado en el desarrollo de las sesiones de enseñanza 

aprendizaje en las Universidades. 
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La situación, se complica, si se interroga a los docentes sobre la ciencia que 

se ocupa del proceso de educar, ocurre que casi nadie conoce que la 

educación es el objeto de estudio de una ciencia cardinal llamada pedagogía. 

 

1.3. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS HISTÓRICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La Escuela Profesional de Educación, alberga entre otros a los estudiantes 

de la especialidad de educación primaria, ésta forma parte del grupo de las 

cuatro primeras carreras con las que inicia su funcionamiento la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza; ante la necesidad de atender las 

metas de atención de los niños y niñas que están insertos en educación 

básica regular, específicamente en el nivel de educación primaria, dado que 

en el departamento de Amazonas, solamente existen dos institutos 

superiores pedagógicos formadores de profesores, uno ubicado en la zona 

norte y otro en el sur de la región, entonces los egresados no son suficientes 

para cubrir las plazas docentes vacantes; ante esa problemática, se crea la 

carrera profesional de educación primaria en la UNTRM; en sus primeros 

años de funcionamiento, convocaban a dos exámenes de ingreso por año, 

con 40 vacantes en cada uno de ellos; entonces hasta la fecha, han 

egresado una cantidad importante de profesionales docentes que ha 

permitido satisfacer regularmente las necesidades de las instituciones 

educativas. 

Sin embargo, últimamente la carrera profesional de educación primaria no 

constituye un atractivo dado que existen otras opciones en carreras 

profesionales y los egresados de educación secundaria prefieren estudiar 

carreras diferentes de las 25 existentes, lo que ha ocasionado que 

últimamente no hayan postulantes a la carrera profesional de educación 

primaria; ante tal situación, se han creado otras especialidades en la carrera 

profesional de educación como Lengua y Literatura, Historia, Geografía y 

Filosofía, Ciencias Naturales y Bioética; pero tampoco hay estudiantes en 

esas especialidades.   

Los pocos estudiantes de la carrera profesional de educación primaria, 

ingresan con grandes debilidades en sus aprendizajes sobre todo en las 
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asignaturas de lengua y de matemática, sumado a eso la incomprensión 

metodológica de los docentes quienes se limitan a desarrollar su sílabo, sin 

importarlos si los estudiantes aprenden, por lo que los estudiantes tienen que 

pasar por situaciones difíciles en su formación, y solamente los que tienen 

posibilidades de pagar a otros docentes externos para que los refuercen, 

logran desarrollar las capacidades mínimas exigidas para su formación 

profesional. 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA  

Las principales características que presenta el problema de investigación se 

puede resumir en: 

 Bajos niveles de aprendizajes en el curso de matemática. Como se 

muestra en el cuadro Nº 04, el 69% de los estudiantes desaprueban el 

curso de matemática. Estos estudiantes en el futuro tendrán a cargo la 

responsabilidad de conducir los aprendizajes del área de Matemática con 

estudiantes de educación básica en sus diferentes modalidades, por lo 

que estas calificaciones no garantizan un adecuado desempeño 

profesional en el futuro.  

 Las bajas calificaciones obtenidas por los estudiantes se relacionan con 

los tipos de estrategias utilizadas por los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La forma como se gestionan las estrategias 

utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje no son las más 

adecuadas. La selección de las estrategias, el uso de las mismas y los 

procesos de evaluación de los aprendizajes muestran que la repetición, el 

memorismo, la priorización de la enseñanza, la preponderancia del rol del 

docente, contribuyen a los aprendizajes en el nivel de regular a muy 

deficiente. 

 Los porcentajes de aprobados en el nivel regular es el 31%, lo que 

significa que aproximadamente la tercera parte del total de los estudiantes 

aprueba la asignatura de matemática con notas mínimas, por ende 

cumplirán mínimas exigencias en su labor profesional. 
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 Diferencia entre lo programado y lo ejecutado. Debido a las dificultades 

en los aprendizajes de los estudiantes los docentes por un lado recurren 

al trabajo mediocre y el conformismo en términos de efectividad de su 

trabajo, y por otro, se ven en la necesidad de reducir los niveles de 

exigencia en el curso de matemática, para que los estudiantes puedan 

aprobar el curso, hayan aprendido o no. 

 Promueve los procesos memorísticos, repetitivos. Las actuales 

estrategias son esencialmente repetitivas, promueven el memorismo, lo 

que indica el docente, el estudiante debe demostrar que lo sabe. Las 

prácticas investigativas están ausentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 No contribuye al desarrollo del conocimiento, prioriza la trasmisión de 

información. Los docentes buscan que los estudiantes se apoderen de lo 

que se ha avanzado en el desarrollo de la ciencia, se trasmite la 

información y no se desarrollan los esfuerzos para crear conocimiento. 

 Limita el desarrollo de la imaginación y creatividad. Los procesos 

repetitivos o memorísticos no contribuyen al desarrollo de la imaginación 

y la creatividad. 

 Prioriza el rol docente, el de la enseñanza antes que el de los estudiantes 

o el aprendizaje. En el proceso de enseñanza aprendizaje se reconoce el 

rol preponderante del docente. 
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1.5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA TESIS 

 

1.5.1. Diseño lógico de la investigación 

Por su finalidad se considera que es una investigación aplicada 

Es una investigación que busca resolver un problema a través de la 

contribución de una propuesta como solución al problema que viene 

afectando la gestión de estrategias didácticas y aprendizaje de la 

matemática en estudiantes del I ciclo de formación profesional en la 

especialidad de educación primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, con una finalidad propositiva para gestionar mejores 

aprendizajes en una de las asignaturas más importantes y que tiene el 

carácter de instrumental para acceder al conocimiento. 

 

Por la metodología es una investigación mixta 

Cualitativa/cuantitativa, debido a que la presente investigación recibe el 

aporte de ambas metodologías: proponer, implementar estrategias 

metodológicas específicamente para la asignatura de matemática que 

fortalezcan la formación profesional de los futuros profesionales de la 

educación, en la asignatura de matemática que constituye una de las más 

relevantes en el contexto educativo y social en cualquier grupo humano. 

 

1.5.2. Población y muestra 

La población y la muestra estuvo conformada por 36 estudiantes del I ciclo 

de la especialidad de educación primaria, que ingresaron en el examen de 

admisión 2013, para la selección de la muestra se utilizó el método de 

muestreo no probabilístico o por conveniencia. 
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1.5.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En la presente investigación se utilizaron diversos materiales como fichas de 

trabajo, exámenes de los estudiantes, sílabos del curso de matemática, 

módulos, separatas; las técnicas utilizadas fueron la observación y la 

verificación; como instrumento de recolección de datos se utilizó una prueba 

escrita del curso de matemática I.  

 

1.5.4. Método y procedimientos para la recolección de datos 

Para la concreción del trabajo de investigación, se utilizó el método científico, 

además, para el desarrollo de todo el trabajo se utilizaron otros métodos 

como inductivo, deductivo, analítico y sintético. Los procedimientos utilizados 

fueron en principio el trabajo de gabinete y también se utilizó el trabajo de 

campo.  

 

1.5.5. Análisis estadísticos de datos 

Para el análisis estadístico se ha elaborado diferentes tablas estadísticas 

para el cálculo de la media, frecuencias y porcentajes, con el apoyo del 

paquete de Microsoft Excel.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
En este segundo capítulo se presentan los antecedentes del problema, los 

fundamentos teóricos utilizados en el desarrollo de la investigación buscando 

comprender el problema de la investigación y además estos fundamentos teóricos 

se consideran necesarios para fundamentar la propuesta de estrategias para 

contribuir a los aprendizajes de matemática en el I ciclo de la Escuela de Educación 

Primaria. Las teorías se presentan empezando con la teoría de la complejidad como 

fundamento epistemológico, luego se presentan las teorías pedagógicas, 

empezando con los aportes de Vygotsky, de Ausubel, la pedagogía crítica, la 

gestión de las estrategias de aprendizaje, la docencia universitaria. 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Alpinar, M. (2014). Desarrolló el trabajo de investigación: “Actitudes del 

docente de matemáticas de enseñanza secundaria (Eso y Bachillerato) en la 

relación docente-estudiante”. Realizado en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, siendo el objetivo, determinar posibles motivaciones y actitudes 

que asume el docente orientado a la enseñanza de la matemática y el 

crecimiento personal del estudiante. Estudio de tipo exploratorio con un 

enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 10 docentes de 

matemática y 20 estudiantes, 10 de Barcelona y 10 de Costa Rica. Se utilizó 

como instrumento un cuestionario sobre matemática a estudiantes egresados 

de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, que comprendía 9 

preguntas abiertas y 2 preguntas estructuradas de opción múltiple, y también 

un cuestionario dirigido a los profesores de matemática.  Arribando entre otras 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Las actitudes que cada docente de matemática asume durante sus clases, 

afectan en mayor o menor medida la comprensión que los y las 

estudiantes logran de los contenidos matemáticos, situación que resulta 

de la mayor relevancia pues además de todos los aspectos negativos 

relativos a su mal desempeño en las evaluaciones, perjudica el desarrollo 
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esperado para el estudiante y su posterior perfil profesional, problema 

fundamental dentro de las políticas educativas de cualquier gobierno. Es 

claro que en el rendimiento académico en matemática, además 

intervienen múltiples procesos vinculados con la formación docente, 

prácticas pedagógicas, la organización curricular, las condiciones de 

ejercicio docente en contextos económicos, sociales y culturales 

complejos. 

 La influencia que tienen la actitud de/la docente sobre los y las estudiantes 

y el manejo que hace de las emociones en clase, es un conocimiento de 

sentido común, evidente a cualquier docente que presta un mínimo de 

atención a situaciones conflictivas en la clase, y sobre o cual los docentes 

participantes en las distintas fases de la investigación responden 

unánimemente, además se deduce con facilidad también de los estudios 

actuales en neurobiología, que han confirmado el bloqueo que las 

emociones en educación matemática realizados por reconocidos didactas 

de la matemática.   

Roque, J. (2009), desarrolló una investigación titulada “Influencia de la 

enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas en el 

mejoramiento del rendimiento académica”, desarrollado en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, con un grupo de estudiantes universitarios de 

la escuela de ciencias de la salud. La población estuvo conformada por 56 

estudiantes ingresantes a la Universidad, del primer ciclo de estudios, todos 

ellos con un promedio de edad de 19 años; 42 del sexo femenino y 14 del 

sexo masculino; el diseño fue cuasi experimental con grupo experimental y 

grupo control; aplicaron una pre prueba y una pos prueba de matemática; las 

conclusiones arribadas, entre otras las siguientes: 

 

 Los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del Primer ciclo 

de la EP de Enfermería de la FCS fueron muy bajos al iniciar el semestre 

académico, es decir antes de aplicar la estrategia de enseñanza de la 

matemática BRP, pues la mayoría absoluta de ellos (82%) tuvieron 

puntuaciones entre 21 a 38 puntos. Bajos niveles que se expresaban y 



34 

 

explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su proceso de 

resolución de problemas: memorización de fórmulas, desconocimiento de 

estrategias de solución y, sobre todo, desconocimiento de la enseñanza 

de la matemática mediante la resolución de problemas. 

 Los bajos niveles de rendimiento académico de dichos estudiantes, se 

explica también por factores de carácter pedagógico –didáctico, como 

son: Existencia de docentes en la Educación Secundaria que no les 

enseñaron la matemática mediante la resolución de problemas en forma 

sistemática o metódica; carencia en la FCS de docentes que proporcionen 

una enseñanza planificada y metódica de resolución de problemas, pues 

éstos no han recibido capacitación en enseñanza de la resolución de 

problemas a estudiantes universitarios, ni han realizado investigaciones 

sobre problemas o dificultades del rendimiento académico de los 

estudiantes a los que enseñan diversas asignaturas, y en parte porque no 

leen con frecuencia bibliografía sobre enseñanza de resolución de 

problemas a estudiantes universitarios.  

 La enseñanza de la matemática en la resolución de problemas ha 

mejorado significativamente (tanto estadística como pedagógico-

didácticamente) el rendimiento académico de los estudiantes ingresantes 

a la UNMSM.   

 

2.2.  BASE TEÓRICA 

 

2.2.1. Base teórica general 

Es necesario ocuparnos de los aportes de teorías generales que son 

esenciales para ser aplicados en la gestión de estrategias didácticas y 

aprendizaje de matemática en el I Ciclo de Educación primaria de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza, 2013.  
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A. Epistemología  de la matemática 

La manera de definir la matemática cambia constantemente y por lo 

tanto, cada generación o cada connotado matemático, desde sus 

propias perspectivas, han llegado a definirla de acuerdo con el nivel de 

comprensión que tienen de ella y según su modo particular de hacer 

matemática. La matemática se ha beneficiado mucho del genio 

individual, pero es sólo la apropiación y el uso que de ella hacen las 

personas y la sociedad, los que la han hecho florecer hasta los niveles 

en que ahora se le conoce  como modo especial de manejar los 

números, las magnitudes, los símbolos y las representaciones, es un 

arte exclusivo de la humanidad y por las aplicaciones que ella tiene en 

la vida cotidiana es, a la vez, una ciencia aplicada en cualquiera de sus 

dimensiones: individual, cultural, humanística y tecnológica (Gutiérrez, 

S/A, p. 64) 

 

Hilbert (1996, p. 82) define la matemática como la ciencia que no 

estudia objetos sino relaciones entre objetos en donde es posible 

verificar, que se puede reemplazar un objeto por otro siempre y cuando 

la relación entre ellos no cambie. 

 

La matemática es la ciencia que estudia las cantidades, estructuras, 

espacios y el cambio.  La matemática deduce de manera irrefutable 

cada conjetura aceptada basándose en axiomas y teoremas ya 

demostrados (Soto, 2011, p. 97). 

 

B. Gestión para el logro de aprendizajes 

En la actualidad tiene gran vigencia la gestión en términos generales y 

particularmente la gestión de los aprendizajes como una tarea principal 

del docente de tal manera que facilite el trabajo didáctico para mejorar 

los aprendizajes de sus estudiantes respetando sus conocimientos 

previos y sus niveles reales de aprendizaje. Al respecto, Maturana 

(2009), refiere que la gestión de los aprendizajes es una obra que 
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refleja el quehacer educacional de los educadores que tienen la 

responsabilidad de formar al ser humano en la sociedad del 

conocimiento, bajo la óptica de la educación crítica-reflexiva que 

permita al individuo insertarse en la sociedad eficientemente. Además, 

agrega que la condición cambiante del mundo contemporáneo hace 

que el concepto de aprendizaje tome una dimensión más amplia y que 

se maneje en función del cambio en el significado de la experiencia, 

para que puedan desarrollarse los humanos con comportamientos a la 

altura de los tiempos en que vivimos y no a los anteriores, en que le 

aprendizaje era el símbolo del que más sabía. 

 

C. Teoría del constructivismo socio cultural 

Lev S. Vygotsky (1896- 1934), plantea su Modelo de aprendizaje 

sociocultural, a través del cual sostiene, que los procesos de desarrollo 

y de aprendizaje, interactúan entre sí. Considera el aprendizaje como 

un factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se 

explica cómo formas de socialización. Concibe al hombre como una 

construcción más social que biológica, en donde las funciones 

superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de 

mediadores.   

 

El constructivismo socio-cultural considera que el conocimiento se 

adquiere, de acuerdo a ley de doble formación, primero a nivel 

interpsicológico y luego a nivel intrapsicológico, cobrando importancia 

el factor social en la construcción del conocimiento. De esta manera el 

constructivismo sociocultural propone a una persona que construye 

significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con 

otras personas de forma intencional.  

 

Dentro de los principios que abarca este enfoque sociocultural 

encontramos a los siguientes: 
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 Motivación para el aprendizaje, a través de diferentes 

herramientas, desarrollo científico y tecnológicos o simbólica como 

el lenguaje. 

 El andamiaje cognoscitivo, que funciona por medio de la interacción 

entre mediadores y sujetos participantes para la creación de Zonas 

de Desarrollo Próximo que promueve la autorregulación. 

 Aprendizaje cooperativo, se basa en equipos de trabajo con sujetos 

de niveles y habilidades diversas para realizar actividades de 

aprendizaje, favoreciendo la mediación del conocimiento y por 

ende el aprendizaje. 

 Construcción social del conocimiento, que promueve la interacción 

y discurso socio constructivos entre todos los participantes a través 

de diálogos. 

 Reflexión meta cognoscitiva, permite que los participantes 

reflexionen sobre sus actividades, logros y dificultades, enfatizando 

el desarrollo de la autorregulación. 

 Aplicación de los aprendizajes, donde la transferencia de lo 

aprendido debe ser aplicado de forma contextualizada. 

 El conocimiento es construido a partir de la experiencia. 

El aprendizaje es una interacción dinámica entre el objeto de 

conocimiento y el sujeto que aprende, provocando un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, el pensamiento o los 

afectos como resultado de la experiencia y de la interacción del sujeto 

con sus pares y entorno. El aprendizaje es un proceso que partiendo 

de lo externo, del medio como fuente proveedora, se realiza por y en el 

individuo atendiendo a sus necesidades y a través de la actividad y la 

comunicación propias y de los otros como portadores estos últimos, de 
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toda la riqueza individual y social. El docente no sólo debe preocuparse 

en qué aprenden los estudiantes, sino también por cómo aprenden estos y 

cómo se relaciona lo uno con lo otro, cobrando de este modo relevancia las 

interacciones conscientes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento 

es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo 

considera primordialmente Piaget. 

 

Es esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vygotsky 

destaca y lo lleva a formular su famosa teoría de la “Zona de Desarrollo 

Próximo” (ZDP). Esto significa, en palabras del mismo Vygotsky, “la 

distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 

la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. 

 

La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que 

no han madurado completamente en el estudiante y que limitan el logro 

en la resolución de problemas matemáticos, pero que están en proceso 

de hacerlo, para ello el docente debe valerse de estrategias que 

permitan al estudiante resolver el problema con la guía del mismo. 

 

De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la 

actividad del sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: 

“herramientas” y “símbolos”, ya sea autónomamente en la “zona de 

desarrollo real”, o ayudado por la mediación en la “zona de desarrollo 

potencial”. 

 

Una de las más estudiadas aportaciones de la obra de Vygotsky sobre 

la educación es el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 
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reconocido como núcleo heurístico para la interpretación y significación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vygotsky utilizó el término 

ZDP de manera metafórica para designar el proceso a través del cual 

se establece una relación didáctica de ayuda (intencionada o no) entre 

adulto-niño y niño-niño con la finalidad de promover el aprendizaje. La 

ZDP se define como “el espacio dinámico entre el nivel de ejecución de 

una persona de forma individual, denominado nivel de desarrollo real, 

y la calidad de la ejecución cuando esa misma persona recibe la ayuda 

de un compañero más capaz, denominada nivel de desarrollo 

potencial” (Coll, C. , s.f.). Por otro lado, la relación didáctica referida 

incluye el adulto niño en situaciones escolarizadas y no escolarizadas, 

como es el caso de la madre e hijo, por tanto se habla de relaciones 

didácticas intencionadas cuando nos referimos a contextos educativos. 

 

En esa orientación el trabajo del docente universitario se orienta a 

desarrollar los procesos más adecuados para que los estudiantes 

desarrollen sus aprendizajes interrelacionándose entre ellos y también 

en interrelación con el entorno del espacio socio económico y cultural 

de Amazonas. 

 

D. Teoría aprendizaje significativo 

David Paul Ausubel, creador de la teoría del aprendizaje significativo, 

aborda que toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias 

previas del sujeto y que luego son integradas con el nuevo 

conocimiento, se convierten en una experiencia significativa. Se 

produce de este modo una interacción entre esos nuevos contenidos y 

elementos relevantes presentes en la estructura cognitiva (conjunto de 

ideas, experiencias, conceptos o proposiciones claras y disponibles en 

la mente del sujeto) que son denominados subsumidores, de la que 

resulta la transformación de los subsumidores, quedando más 

diferenciados, elaborados y estables en la estructura cognitiva.  
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Esta teoría se construye a partir de los siguientes principios: 

 

Principio de inclusión, la nueva información interactúa con los 

conceptos ya disponibles en la estructura cognitiva, de tal manera que 

los nuevos conceptos específicos resultan incluidos en categorías o 

conceptos más amplios o genéricos, provocando una modificación 

enriquecedora de la estructura cognitiva del estudiante. Por ejemplo, el 

concepto polígono es inclusor de concepto de cuadrilátero, éste lo es 

de paralelogramo, que es inclusor del concepto de romboide. 

 

Principio de diferenciación progresiva, aprendido un concepto más 

general e inclusivo, resulta más fácil captar los aspectos diferenciados 

en que ese “todo” progresivamente se va desplegando en graduales 

especificaciones y detalles. Por ejemplo, si entendemos el concepto de 

pronombre, podremos diferenciar los conceptos de determinativo, 

posesivo, numeral, etc. 

 

Principio de conciliación integradora, cuando existen en nuestra 

estructura mental referencias cruzadas entre conceptos relacionados, 

combinado de ideas similares, semejanzas y diferencias relevantes, el 

esclarecimiento de contradicciones aparentes y conciliando las reales, 

es posible que los significados contradictorios se puedan resolver 

mediante un proceso de conciliación integradora, cobrando importancia 

el conflicto cognitivo para el cambio conceptual. 

 

Las estrategias de aprendizaje o aprendizaje estratégico dotan al 

estudiante de instrumentos efectivos (procedimientos flexibles y 

adaptativos) para aprender significativamente, solucionar problemas y 

demandas académicas. En ese sentido, esta arma secreta utilizada por 

el educando, influyó extraordinariamente en el aprendizaje significativo 

de textos escritos, pues le ayudó a construir sus aprendizajes de 

manera constructiva (aprender a aprender), escribiendo textos en 

situaciones reales, respondiendo a un propósito comunicativo, a sus 

necesidades e intereses; se partió de sus experiencias (conocimientos 
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previos), situaciones del contexto, tomando en cuenta el lenguaje, 

costumbres y recursos de la comunidad; se promovió la mediación e 

interacción activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

trabajaron las fases del proceso de escritura, se crearon actividades 

motivadoras y de interés los estudiantes, en definitiva se constituyeron 

una serie de elementos que interactuaron entre sí como nodos de 

información significativa (con sentido pedagógico) para el aprendizaje 

complejo de la escritura. 

 

La complejidad cognitiva de la escritura proviene de tres factores: los 

conocimientos necesarios para saber escribir, los de tipo procedimental 

y de control (evaluar el proceso de la escritura) y para actuar ante esta 

complejidad es vital el uso de estrategias de aprendizaje que ancla los 

saberes previos con los nuevos, modificando e enriqueciendo la 

estructura cognitiva del educando, surgiendo equilibrios y 

desequilibrios cognitivos hasta llegar a una conciliación integradora, 

propiciando un aprendizaje duradero, tal como lo afirma Ausubel: 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el 

más importante es lo que el alumno ya sabe. Hay que averiguarlo y 

enseñar de acuerdo con eso”. 

 

E. Teoría de la pedagogía crítica 

La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta 

ayudar a los estudiantes a cuestionar además de desafiar la 

dominación, las creencias y prácticas que la generan. En otras 

palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la que los estudiantes 

alcanzan un pensamiento crítico. Las pedagogías críticas, asentadas 

en la ciencia social crítica y en el pensamiento contestatario de América 

Latina, van a situar a la educación de conocimiento como inherente a 

ella y por lo tanto a ese proceso. Estas pedagogías desarrollan y se 

desarrollan sobre el cuestionamiento a la idea liberal positivista de que 
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la emancipación social viene de la mano del progreso social y 

económico; progreso que, a su vez, se sustenta en el desarrollo de una 

ciencia objetiva (conocimiento universal). 

 

En esta tradición, el maestro trabaja para guiar a los estudiantes a 

cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como represivas 

(incluyendo aquellas que se dan en la propia Universidad), animando a 

generar respuestas liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, 

las cuales ocasionen cambios en sus actuales condiciones de vida. 

 

A menudo el estudiante inicia cuestionándose a sí mismo como 

miembro de un grupo o proceso social (incluyendo religión, identidad 

nacional, normas culturales o roles establecidos). Después de alcanzar 

un punto de revelación, en el que empieza a ver a su sociedad como 

algo profundamente imperfecto, se le alienta a compartir este 

conocimiento en un intento de cambiar la naturaleza opresiva de la 

sociedad. 

 

El maestro que desarrolla la pedagogía crítica considera el proceso 

educativo desde el contexto de la interacción comunicativa; analiza, 

comprende, interpreta y trasforma los problemas reales que afectan a 

una comunidad en particular. Concibe la educación como posibilidad 

para la identificación de problemas y para la búsqueda de alternativas 

de solución desde las posibilidades de la propia cultura. 

 

Un educador revolucionario y asertivo es quien caracteriza a esta 

pedagogía, en la que el respeto al diferente y a la diversidad constituye 

una de las principales bases. No es posible transformar al mundo 

pretendiendo establecer relaciones de poder entre opresores y 

oprimidos, entre educador y educandos, en las que los primeros 

representen a una minoría que pretenda reproducir un sistema 

desigual, injusto, marginador. 
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La pedagogía crítica es esperanzadora en tanto brinda la posibilidad de 

construcción de un mundo nuevo, luego de reconocerlo dentro de cada 

contexto y con respeto a las tradiciones culturales. 

 

Mirabal Patterson Annia ISBN 978-987- 1183-81-4 realiza  la propuesta 

teórico-metodológica de la pedagogía crítica no debería obviar, para su 

desarrollo transformador, los siguientes elementos: el principio de 

práctica-teoría-práctica; el saber popular; la construcción colectiva del 

conocimiento; el proceso educativo que debe partir de la práctica; el 

respeto a la identidad cultural; el respeto al diferente; el diálogo como 

base educativa; el respeto al conocimiento del educando; la 

coherencia; el reconocimiento del mundo y del hombre dentro de este; 

el establecimiento de relaciones horizontales; la humildad, el amor, la 

fe y el compromiso; la posición del hombre como sujeto de los procesos 

de cambio; la asertividad del educador; la reflexividad. 

 

Resulta importante para el trabajo educativo y transformador el énfasis 

en el saber popular. Un saber relacionado con los elementos prácticos 

y de experiencias cotidianas, que adquiere connotación científica toda 

vez que es recurrente en las transformaciones y tiene resultados 

efectivos y legitimados por los actores que lo producen y llevan a la 

práctica. 

 

El saber no es propiedad absoluta de los intelectuales y académicos. 

 

De la misma manera, la construcción colectiva del conocimiento debe 

enfocarse desde la pedagogía crítica a partir de que el saber se 

desarrolla desde el diálogo y la reflexión colectiva dentro del propio 

proceso educativo, no en forma individual, sino con el aporte de todos, 

tomando en cuenta las experiencias diversas de los educandos, 

orientados por el Profesor. 

 

El diálogo es el elemento articulador de una pedagogía transformadora, 

democrática y popular, y además es una base de sostenibilidad para 
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todos los proyectos humanos. Sostenibilidad vista desde el sentido 

práctico como garantía de preservación, de continuidad, de posibilitar 

cambios según el contexto histórico, de mantenimiento de tradiciones 

culturales. Un diálogo que permita relaciones horizontales entre los 

diferentes grupos, ya sea a nivel micro y macro. 

 

El diálogo se convierte en el punto de encuentro donde se construye 

conocimiento y se legitima el mismo dentro de la diversidad de 

realidades en las que se edifica y se rehace necesariamente. 

 

El diálogo es un componente ético y político que supone la igualdad, la 

fraternidad, la lealtad, el respeto y el compromiso, y que no debe admitir 

estereotipos preestablecidos que lo limiten y lo trunquen, ni prejuicios 

relacionados con raza, religión, clase; aunque sí es preciso tener en 

cuenta estas cuestiones para respetarlas en todos sus sentidos. 

 

El diálogo es un arma noble que educa desde la esencia humana y 

puede contribuir a hacer realidad las utopías posibles y un mundo 

mejor. 

 

Supuestos teóricos de la pedagogía crítica  

Freire (1990) en el marco de la pedagogía crítica refiere que la 

educación es una necesidad ontológica de humanización, es una 

actividad esencialmente política, ideológica y axiológica; además 

asocia el existencialismo y la fenomenología (libertad y subjetividad).  

Además, agrega un componente antropológico, que implica una 

comprensión crítica del hombre en tanto ser que existe en el mundo y 

con el mundo. La conciencia y la acción humana se ven matizadas por 

la pluralidad, crítica, intencionalidad, temporalidad y trascendencia. Del 

hombre en tanto ser que existe en el mundo y con el mundo; además 

sostiene que entre los supuestos que se requiere considerar en la 

pedagogía crítica se pueden señalar los siguientes: la participación 

social, la comunicación horizontal entre los diferentes actores que 

integran los estamentos, la significación de los imaginarios simbólicos, 
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la humanización de los procesos educativos, la contextualización del 

proceso educativo y la transformación de la realidad social. Veamos 

cada uno de ellos con más detalle:  

 

 La participación social implica concienciar a los miembros de la 

comunidad educativa y a los miembros del grupo social sobre la 

responsabilidad que tienen para con el presente y el futuro 

desarrollo de su contexto.  

La participación incluye el fortalecimiento del pensamiento 

democrático para asumir los problemas y las alternativas de 

solución del mismo. Participar supone estudiar las prácticas 

concretas de los actores comprometidos con el micro poder y el 

macro poder (Gramsci, 1975); analizar la hegemonía de valores 

provenientes de una clase social específica; ser parte del éxito 

como también del proceso que se lleva a cabo para lograrlo. 

 

En este marco, resurgen las prácticas cooperativas como espacios 

de acción social, en los que cada uno de sus miembros asume 

responsabilidades específicas de gestión y de consolidación de 

procesos autónomos. Se comprometen todos los miembros, no la 

pequeña minoría en nombre de todos los miembros; se implementa 

la participación en función del análisis de la pertinencia social de la 

formación; y, en función de desentrañar las prácticas educativas 

establecidas por el poder público –la burocracia educativa–. 

 

 La comunicación horizontal liga las voluntades en intenciones de 

los sujetos en iguales condiciones de acción y de vida (Searle, 

1978); es decir, en este proceso los interlocutores simbolizan y 

significan con base en la validación del discurso del otro, con base 

en la legitimación de las intervenciones y análisis de las visiones 

que en ellas subyacen. En esencia, la comunicación es poner en 

común unos signos que suscriben unas intenciones compartidas 

por quienes intervienen en un acto discursivo; es reconocerse 
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éticamente y mutuamente en el discurso, sin que ello implique 

ausencia de diferencias (Prieto, 2004). 

La reciprocidad en la intercomunicación involucra el fortalecimiento 

de la individualidad sobre los espacios que brinda la sociabilidad. 

El trabajo en el aula se plantea en un escenario de discusión con 

el propósito de discernir sobre el consentimiento proporcionado por 

la sociedad civil al estado para que diseñe e implemente modelos 

y estilos de vida académica y se convierta en el educador de las 

sociedades (Gramsci, 1974). 

 

 La significación de los imaginarios simbólicos enlaza la 

reconstrucción histórica, sociocultural y política de un grupo. La 

reconstrucción histórica porque en ésta se dirime la manera en que 

se han construido los comportamientos y procedimientos que se 

apropia un grupo social frente a una situación o fenómeno dado; 

porque facilita la comprensión esencial e inteligente de los 

procesos: la experiencia vital del hombre es comprender las 

propias experiencias y las circunstancias en las que se desarrollan; 

comprender e interpretar las condiciones materiales y la conciencia 

humana como base de la estructura social (Marx, 1975). La 

reconstrucción sociocultural, porque el proceso pedagógico incluye 

el discernimiento de los alcances y de las limitaciones de los estilos 

de vida que se encarnan en las comunidades. La reconstrucción 

política porque, al igual que en los anteriores casos, las ideologías 

no son constructos momentáneos o esporádicos, sino 

construcciones pautadas por los organismos de gobierno, por la 

escuela, por la sociedad y por los medios masivos de 

comunicación. 

La búsqueda de significado y de sentido de las realidades y, en 

especial, el desbroce de la violencia simbólica, constituyen la 

realización del sujeto histórico (Bourdieu, 1977). 
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 La humanización de los procesos educativos sugiere estimular la 

habilidad intelectual, pero también sugiere agudizar el aparato 

sensorial y cultivar el complejo mundo de los sentimientos; 

presume crear escenarios en los que la colectividad tiende a 

autogobernarse y a autoinstituirse, tiende hacia la ruptura de la 

clausura institucional (Castoriadis, 2002). La educación explicita 

horizontes que trascienden la cátedra, recupera la integridad 

orgánica del sujeto para ubicarlo en el mundo complejo de las 

circunstancias sociales que envuelven los diferentes 

comportamientos. 

En este contexto, humanizar la educación no se reduce a procesos 

de instrucción, sino que también exige la reflexión, el análisis y el 

discernimiento de las propias actitudes y valores; reclama la 

confrontación del propio actuar con el actuar del otro para mejorar, 

no para censurar, excluir o descalificar. La cátedra se establece 

como pretexto para hurgar en ella manifestaciones de 

entendimiento y complementariedad social; para relacionar en ella 

los cambios de la política, la ideología y la sociedad en general. 

 

 La contextualización del proceso educativo se revierte en la 

posibilidad de educar para la vida en comunidad; dicho fenómeno 

supone la confrontación de la realidad existente con la realidad 

estudiada; sugiere buscar la información en la sociedad para 

encontrar señales de identidad que abiertamente cuestionen la 

crisis cultural, la profunda crisis de valores manifiesta en la 

exclusión social, la marginación, la política oscurantista, la 

seudodemocracia y la dominación simbólica (Bourdieu, 1977); 

apunta a nuevos modelos de vida que sustituyan la noción de 

estado como aparato represivo propio de una élite (Carnoy, 1993). 

En estas condiciones, la escuela se convierte en un escenario 

posible de crítica que, con disciplina y esfuerzo, permite el 

cuestionamiento de modelos sociales hegemónicos; y de esta 
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manera, cifra su fuerza en la convergencia de lo educativo con lo 

pedagógico, lo cultural, lo sociopolítico y lo histórico. 

 

 La transformación de la realidad social se convierte en proceso y 

resultado de los anteriores acontecimientos. La escuela, entendida 

como acontecimiento político, circunscribe a la docencia como una 

aventura inagotable, dinámica y apasionante en la que se recoge 

la problemática social para analizarla y proponer caminos 

conducentes a la búsqueda de soluciones. Transformar la realidad 

no es simplemente cambiarla o adaptarla a las necesidades 

inmediatas, también es conceptuarla desde la conciencia social, 

desde el fortalecimiento del trabajo en equipo, desde la 

consolidación de la investigación permanente, desde la 

resignificación histórica que dé cuenta explicita de un pasado, un 

presente y un futuro como procesos. Es sustituir la hegemonía de 

un discurso político preñado de manipulación (Klaus, 1979). 

 

Como se puede observar, los supuestos anteriores tienen una 

dimensión comunicativa que transversa constantemente a los mismos. 

La comunicación y la participación mediante el diálogo ético 

incrementan la comprensión mutua, la elaboración de formas de 

convivencia y el compromiso para realizar todo aquello que se ha 

acordado. La palabra honesta, como experiencia y como 

responsabilidad, revierte en dimensiones de sinceridad que legitiman 

la dignidad humana (Austin, 1981), que, de manera exclusiva, fomenta 

la participación, las relaciones interpersonales, y en ellas el afecto 

como el primer nivel de democracia escolar. La palabra honesta como 

suceso que evidencia una propuesta de mundo, con nuevas 

posibilidades de ser (Ricoeur, 1997).  
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F. Formación universitaria en el siglo XXI 

En relación con la formación que se ofrece en la Universidad es muy 

valioso el aporte del Dr. Francisco Imbernón, en su artículo Formación 

e innovación en la docencia universitaria en la universidad del siglo XXI, 

señala que: 

Y para todo ello el profesorado universitario necesita adquirir 

competencias pedagógicas mediante una formación que contemple la 

revisión y perfeccionamiento de: 

 

 El desarrollo y la competencia profesional docente del profesorado 

universitario y su reconocimiento por parte de las Universidades. 

 La formación de un punto de vista amplio, flexible y bien definido 

sobre la didáctica de la disciplina en el propio contexto de trabajo. 

 El desarrollo de capacidades y habilidades pedagógicas, así como 

asumir una flexibilidad o heterodoxia metodológica. 

 El desarrollo de capacidades para establecer una relación positiva 

hacia los estudiantes y un ambiente formativo. 

 La superación de la falta de comunicación entre el profesorado por 

problemas de competición académica. 

 El trabajar en equipo y de forma colaborativa en los departamentos 

creando grupos de discusión, reflexión didáctica, revisión crítica de 

colegas y mejora docente. 

 La implicación, individual y colectiva, en procesos de reflexión e 

investigación sobre los procesos y efectos de la docencia llevada a 

cabo. 
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Todo esto significa, que deberíamos rechazar en la formación, un 

profesorado universitario reproductor-alienado en sus tareas 

individuales rutinizadas y potenciar un profesorado productor-activo, lo 

cual implica asumir las tareas docentes con la suficiente competencia 

y reflexión crítica, ya que sin ella la práctica de la docencia universitaria 

no puede contar con los elementos personales, críticos y alternativos 

sino que deberá limitarse a la reproducción de elementos ajenos al 

profesorado  y al alumnado. Para que este cambio sea posible, el 

profesorado universitario más allá de realizar cursos estándar de 

formación ha de elaborar propuestas de mejora docente de forma 

colaborativa en el propio contexto de trabajo. 

Las alternativas a una diferente formación pasarían por:  

 Elaborar proyectos de formación-innovación contextualizados. 

 Reflexionar sobre la docencia, con el apoyo de teorías 

pedagógicas, para no caer en prácticas reproductoras. 

 Aportar al profesorado elementos para su autoformación 

(experiencias, publicaciones pedagógicas, formación a 

distancia...). 

 Generar procesos institucionales por parte de las universidades 

para que el profesorado desarrolle, más allá de los cursos estándar, 

un conocimiento pedagógico profesional y un pensamiento 

práctico, es decir, un proceso continuo de formación, un análisis 

teórico, una adquisición de capacidades, un contraste de ideas, una 

capacidad creativa de intervención. 

 Elaborar currículos formativos que aporten un conocimiento crítico 

de la realidad desde la perspectiva psicopedagógica, cultural y 

práctica de la docencia en la Universidad”. 
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2.2.2. Teorías relacionadas con el problema de investigación 

A. Las estrategias didácticas en la enseñanza de la matemática 

Se asume que la didáctica es la organización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje relevantes para la matemática. Para algunos 

autores como Brousseau (Kieran, 1998, p.596), la didáctica es la 

ciencia que se interesa por la producción y comunicación del 

conocimiento. Saber qué es lo que se está produciendo en una 

situación de enseñanza es el objetivo de la didáctica. Otro autor como 

Schoenfled (1987) señala que a pesar de lo complejo que resultan, las 

estructuras mentales de los estudiantes pueden ser comprendidas y 

que tal comprensión ayudará a conocer mejor los modos en que el 

pensamiento y el aprendizaje tienen lugar. El centro de interés es, por 

lo tanto, explicar qué es lo que produce el pensamiento productivo e 

identificar las capacidades que permiten resolver problemas 

significativos.  

La didáctica de la matemática debe comprenderse como una 

posibilidad de contribuir a mejorar los aprendizajes en los estudiantes, 

lo que se puede alcanzar cuando se asume una mirada transdisciplinar. 

En esa orientación los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

matemática deben relacionarse con procesos investigativos  en los que 

se interrelacionan diferentes disciplinas como la pedagogía, la 

psicología, la sociología.  

En efecto, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que 

morimos, usamos algún tipo de aprendizaje matemático. Nacemos sin 

saber matemáticas, pero el mundo está lleno de experiencias que 

pueden convertirse en aprendizajes matemáticos utilizables en 

diversas circunstancias.  Así los niños que cuentan los dedos de su 

mano por primera vez sabrán que en cada mano tiene cinco.  Esto no 

lo exime de cometer errores al contar una y otra vez sus dedos, sin 

embargo ayuda a aprender (Minedu – Rutas de aprendizaje, 2013, p. 

6)    
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La matemática es una materia que generalmente despierta 

sentimientos encontrados, hay quienes la aprecian, así como aquellos 

quienes después de haber terminado un año lectivo no quieren saber 

nada de ella; esto se debe principalmente a las experiencias o 

habilidades que haya tenido cada individuo. De este modo, algunas 

personas sienten frustración ante ejercicios o problemas matemáticos, 

y otros, por el contrario se sienten motivados y satisfechos al 

enfrentarse a esta disciplina (Velásquez, S/A, Op. cit.). 

Siguiendo el planteamiento del Ministerio de Educación, el aprendizaje 

asociado a la didáctica de la matemática es un proceso de construcción 

de representaciones personales significativas y con sentido de un 

objeto o situación de la realidad. Es un proceso interno que se 

desarrolla cuando el alumno está en interacción de su medio socio – 

cultural y natural (Rojas y Perales, 2002: 12). 

Nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en el campo educativo 

sobre todo en el rendimiento del Área de Matemática, esto se nota en 

las cifras porcentuales de organismos internacionales, los mismos que 

citan a nuestro país en un nivel muy precario donde no existe la 

capacidad crítica, creadora, innovadora; gobiernos que no quieren 

invertir en educación, programas que solo queda plasmado en cita 

textual, más no se llega a concretizar como aplicar un determinado 

programa ejemplo como desarrollar el “rendimiento académico” en 

nuestra población estudiantil, sabiendo que solo con la crítica objetiva 

se desarrollan los pueblos  

Sin lugar a dudas la enseñanza de la matemática requiere de una 

experticia para aprovechar el medio social y natural, dado que el acto 

matemático debe ser parte de la realidad, en otras palabras, el docente 

debe desarrollar en sus estudiantes capacidades que les permita 

matematizar la realidad. En ese orden de ideas, existen teorías que 

nutren las estrategias para un efectivo aprendizaje de la matemática. 
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Gascón (2007), refiere que es indispensable la teoría cognitiva 

propuesta por Piaget, quien refiere que el aprendizaje es un proceso 

interno, que va desde adentro hacia afuera, efectivizándose las 

operaciones lógicas como prerrequisito para construir conceptos 

numéricos; el estudiante es capaz de construir su aprendizaje 

interactuando con la naturaleza. Por su parte Ausubel provee una gran 

importancia al aprendizaje significativo, y se da cuando el docente tiene 

en cuenta los saberes previos como punto de partida de la acción 

didáctica y lo articula al nuevo conocimiento, siendo esto la esencia del 

aprendizaje significativo; asimismo, Vygotsky, refiere que el 

aprendizaje es un proceso cognitivo externo, es decir se da afuera 

hacia adentro, el estudiante con el acompañamiento de otras personas 

y en un contexto socio histórico cultural, va construyendo un 

aprendizaje sólido. Así mismo, recientemente está adquiriendo mucha 

fuerza las teorías neurobiológicas del aprendizaje, que priorizan las 

estructuras mentales y las relaciones sinápticas que se dan 

interactuando con el medio. 

Teniendo en cuenta, entre otras, estas teorías, es necesario que el 

docente, haga uso de estrategias didácticas que promuevan en los 

estudiantes:  

 El redescubrimiento de los conocimientos matemáticos, para lo que 

será necesario ponerle un mayor peso a la parte práctica,  

 La evolución de las estructuras mentales de los significados y 

significantes matemáticos que son el resultado de que cada uno 

encuentre la validez o falsedad de estos significantes y 

significados,  

 La reflexión crítica en relación con los resultados obtenidos en las 

discusiones que se realicen en las sesiones de aprendizaje. 
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De acuerdo con lo indicado la enseñanza de la matemática comprende 

una dimensión ocupacional, otra funcional y otra operativa, esenciales 

para la comprensión y manejo de los significantes y significados de la 

estructura misma de la matemática y su relación con el fin personal y 

social del aprendizaje. 

Las concepciones de lo que constituye la matemática y de lo que es el 

conocimiento matemático son elementos que se integran en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los contenidos a nivel de las sesiones de 

aprendizaje. Es indispensable reconocer la importancia que tiene una 

mirada adecuada de la naturaleza de la matemática como base de los 

distintos modelos de instrucción así como del desempeño de los 

docentes en las sesiones de aprendizaje. 

Actualmente el estudio de la matemática se realiza utilizando tres 

sistemas sintetizados:  

 Los objetos matemáticos. 

 Las relaciones entre ellos. 

 Los criterios para validar los resultados.  

Estos sistemas hacen de la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática como un proceso esencialmente formalista. 

Los fundamentos de la enseñanza de la matemática tienen que ver con 

el proceso en el que los docentes y estudiantes, haciendo un esfuerzo 

común y compartido formalizan gradualmente el conocimiento 

matemático a estudiar.  Se permite establecer la génesis del 

conocimiento matemático para reconocer como se producen los 

resultados del aprendizaje en el aula. 

Es necesario indicar que en el proceso de la enseñanza aprendizaje de 

la matemática, así como en otras áreas, los docentes actúan según sus 

propias concepciones y creencias que son la base de su concepción 

pedagógica que la plasman en cada sesión de aprendizaje. 
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Por eso es que en la investigación se considera conveniente reflexionar 

acerca de los fundamentos epistemológicos en la matemática así como 

en las interacciones comunicativas que se promueven mientras se 

realizan las sesiones de enseñanza aprendizaje. Generalmente se 

considera a la matemática una ciencia estática eminentemente formal, 

que se sustenta en principios absolutos, por lo que los maestros la 

enseñan con el formalismo respectivo casi siempre carente de 

significado. Frente a ello es necesaria una propuesta que permita 

desarrollar acciones prácticas y procesos cognoscitivos que se activan 

y regulan mediante la interacción social de comunicación en diferentes 

dimensiones según las actividades instruccionales. 

B. La resolución de problemas  

Se entiende como problema: Situación a la que se precisa dar solución 

durante el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Carencia, déficit o 

dificultad del estudiante; no para el profesor, quien amerita un dominio 

exhaustivo de los tópicos desconocidos por parte de los educandos, de 

modo tal que con su orientación y dirección los mismos pueden ser 

solucionados y dominados efectivamente. 

A principios de los ochenta la NCTM (National Council of Teachers of 

Mathematics), influyente organización del profesorado de matemáticas 

de los Estados Unidos, dio a conocer una agenda para la acción, en 

ella se recogían las directrices básicas que deberían tenerse en cuenta 

a la hora de configurar la educación matemática secundaria en las 

décadas siguientes. Una de estas directrices señalaba, por primera 

vez, la resolución de problemas como uno de los núcleos básicos de 

todo curriculum de matemática en la educación secundaria. Desde 

entonces, y transcurridos varias décadas esta recomendación ha sido 

asumida por muchas instituciones. Y se hace justo y necesario adoptar 

estas recomendaciones, en el proceso de formación de los profesores 

de Educación Primaria. 
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El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) propuso la 

resolución de problemas como eslogan educativo de la matemática 

escolar: En la enseñanza de las matemáticas escolares se debe poner 

el enfoque en la resolución de problemas. 

¿Qué significa poner el enfoque en la resolución de problemas? 

Cabe al menos tres interpretaciones: 

 Enseñar para resolver problemas 

Proponer a los alumnos más problemas. 

Emplear aplicaciones de los problemas a la vida diaria y a las 

ciencias. 

No proponer sólo ejercicios sino también problemas genuinos que 

promuevan la búsqueda, la investigación por los alumnos. 

Ejemplos de esta última interpretación se pueden hallar en Callejo 

(1994), Mason et al. (1988) y Guzmán (1991), Bagazgoitia et al. 

(1997). 

 Enseñar sobre la resolución de problemas 

Enseñanza de la heurística. El objetivo es que los alumnos lleguen 

a aprender y a utilizar estrategias para la resolución de problemas. 

Dentro de esta tendencia hay ejemplos en los mismos trabajos 

citados anteriormente. Sin embargo, parece ser que las destrezas 

heurísticas son las más apropiadas para tal fin. 

 Enseñar vía la resolución de problemas 

Enseñar la matemática a través de problemas. 

En un seminario celebrado en La Laguna en 1982 e impartido por 

el profesor Gaulin (M. Fernández 1982), al ser preguntados por 
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objetivos de la resolución de problemas, los profesores asistentes 

enumeran los siguientes: 

Desarrollo de la capacidad de razonamiento 

Aplicación de la teoría previamente expuesta. 

Resolución de cuestiones que la vida diaria plantea. 

La primera propuesta, aunque durante mucho tiempo fue un 

argumento aceptado generalmente sobre las virtudes de la 

educación matemática, con el paso del tiempo se ha convertido en 

un mito. Las dos últimas caen dentro de la primera interpretación 

anterior. En el mismo artículo, el autor M. Fernández que actuó 

como informador del seminario, concluye con la siguiente 

redacción: Al final, pareciéndome que el profesor buscaba algo 

más, me aventuré a indicar lo que creo suele olvidarse: la 

propuesta de problemas con el fin de elaborar una teoría, esto es, 

para explorar y aprender nuevos conceptos. En efecto, comentó, 

pese a ser eminentemente formativa, no es frecuente que se tenga 

en cuenta por el profesorado. 

Esta es claramente la interpretación tercera de las enumeradas 

más arriba. Sin embargo, el comentario del Profesor Gaulin deja las 

cosas de nuevo en su sitio. ¿Por qué no se tiene en cuenta por el 

profesorado? (García, 211. p 10) 

Bajo el paraguas del término “resolución de problemas” se cobijan un 

buen número de significados diferentes: desde la aplicación de las 

matemáticas a cuestiones prácticas hasta la utilización de una batería 

de problemas con el fin de que los estudiantes aprendan un 

determinado concepto o procedimiento, entre otras muchas. De hecho 

en la práctica docente, una buena parte del profesorado innovador 

utiliza esta polivalencia de significados, sin que a veces sea posible 

distinguir con claridad los propósitos de unas u otras acciones. Sin 

embargo en la literatura más especializada, resolver problemas tiene 
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un significado más preciso: se centra en el interés de los cursos 

heurísticos que se ponen en juego durante el proceso de resolución y 

su control, al margen del contenido matemático concreto que sirve de 

contexto. 

Debido a este interés creciente de los investigadores y profesores 

sobre la resolución de problemas la bibliografía existente sobre las 

distintas propuestas teóricas que se han ido desarrollando, casi todas 

ellas heredadas del modelo que formuló Pólya. 

Queremos que nuestros estudiantes tengan una vida no fragmentada 

de las matemáticas, de modo que establezcan relaciones entre algunas 

de sus ideas fundamentales y no se encasillen los procedimientos y 

técnicas en compartimentos estancos, sino que puedan aplicarlo en 

otros contextos diferentes a aquel en que se aprendieron, ¿cómo 

encaja la resolución de problemas, entendida en sentido estricto, en 

todo este puzle de contenidos curriculares? ¿Ha de convertirse 

necesariamente en un elemento aislado del resto de la práctica diaria, 

ser tratado durante “el día de los problemas”, como en muchas 

ocasiones se hace? ¿Cómo aprovechar entonces su indudable 

potencial motivador, si los estudiantes lo ven como algo distinto del 

resto del programa? 

Por otra parte, resolver problemas implica competencias de orden 

superior, de aprendizaje lento, interconectadas de forma compleja 

entre ellas, características que las hacen difícilmente observables o 

medibles.  

Es preocupación generalizada en el ámbito internacional, tanto de 

matemáticos como de educadores, que los estudiantes actuales y del 

futuro deberían poseer como primera prioridad la capacidad de plantear 

y resolver problemas matemáticos. Esto es, a la luz de ciertas 

informaciones conocidas, el estudiante debe intentar responder una 

pregunta planteada o realizar una tarea dada, utilizando sus 

conocimientos adquiridos y competencias para obtener su solución. 
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Sin lugar a dudas, la resolución de problemas se ha convertido en un 

foco de investigación actual en educación matemática. Los estudiantes 

son diversos y la gran mayoría muestra el escaso éxito que se ha 

obtenido en desarrollar esta capacidad en el estudiante. 

Tal vez una razón podría ser que se ha privilegiado la variable 

rendimiento en los estudiantes por encima de otras. 

En los diferentes niveles de enseñanza la resolución de problemas ha 

tenido en parte una necesaria atención. Diseños instruccionales en 

práctica, generalmente, no contemplan tratamientos de problemas 

matemáticos abiertos y privilegian, en su mayoría aquellos que son de 

estilo clásico, típico o rutinario. Determinados planes y programas de 

estudio actuales en la enseñanza de la matemática escolar, por 

ejemplo, hacen mención de desarrollar esta capacidad proponiendo 

ciertos objetivos que no son logrados en relación con lo esperado. A 

nivel superior, es aún más crítica, ya que, dada la importancia del tema 

de formación futura de profesionales, los estudios existentes aún no 

son suficientes. 

Ciertos investigadores, en el NCTM (1980) y en el Ministered 

Educación du Québec (Gaulib, 1988), por ejemplo, sostienen que entre 

elementos importantes que existen para desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas, está el hecho de brindar oportunidades para 

resolver una variedad de problemas matemáticos. Esto significa 

plantear al estudiante diversas situaciones problemáticas que le 

permitan formular conjeturas diferentes y buscar estrategias de 

solución, ya sea en tipos algebraicos o geométricos de problemas en 

relación a contextos diferentes, a soluciones variadas, a datos que se 

proporcionen, y desde puntos de vista específicos. 

Las estrategias de aprendizaje en el área de matemática, constituye el 

eje fundamental para garantizar la comprensión por parte de los 

estudiantes y es uno de los elementos prioritarios en la formación de 

los estudiantes y eje inseparable, transversal en todas las áreas, por tal 
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motivo se debe fomentar el uso de nuevas estrategias matemáticas 

para comprender y resolver problemas. Por lo tanto, enseñar a resolver 

problemas debe pensarse como la ayuda que los alumnos necesitan 

para adquirir las habilidades y estrategias encaminadas al desarrollo de 

sus capacidades. 

C. Los aportes de Pólya. 

George Pólya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en la 

Universidad de Budapest y en su disertación para obtener el grado 

abordó temas de probabilidad. Fue maestro en el Instituto Tecnológico 

Federalen Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la universidad de Brown en 

Estados Unidos y pasó a la universidad de Stanford en 1942. En sus 

estudios, estuvo interesado en el proceso de descubrimiento, o como 

es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para 

entender una teoría, se debe conocer como fue descubierta. Por ello, 

su enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que 

simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para involucrar a sus 

estudiantes en la solución de problemas, generalizo un método en los 

siguientes cuatro pasos: 

 Entender el problema 

 Configurar un plan 

 Ejecutar el plan 

 Mirar hacia atrás. 

Las aportaciones de Pólya incluyen más de 250 documentos 

matemáticos y tres libros que promueven un acercamiento al 

conocimiento y desarrollo de estrategias en la solución de problemas. 

Su famoso libro ¨Como Plantear y Resolver Problemas¨ que se ha 

traducido a 15 idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto con 

la heurística y estrategias específicas útiles en la solución de 

problemas. Otros trabajos importantes de Pólya son: ¨Descubrimiento 
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Matemático I y II¨ y ¨ Matemáticas y Razonamiento Plausible I y II¨. 

Pólya, murió en 1985 a la edad de 97 años, enriqueció a las 

matemáticas con un importante legado en la enseñanza de estrategias 

para resolver problemas. 

Pólya en la aplicación de su método con sus custro pasos, también se 

hace mención a indicadores que nos muestran que se está logrando 

cada paso: 

Paso 1: Entender el Problema.  

 ¿Entiendes todo lo que dice?  

 ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? 

  ¿Distingues cuáles son los datos? 

  ¿Sabes a qué quieres llegar?  

 ¿Hay suficiente información?  

 ¿Hay información extraña?  

 ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?  

 

Paso 2: Configurar un Plan. Puedes usar alguna de las siguientes 

estrategias. Una estrategia se define como un artificio ingenioso que 

conduce a un final.  

 Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura).  

 Usar una variable.  

 Buscar un Patrón  

 Hacer una lista. 

 Resolver un problema similar más simple.  
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 Hacer una figura.  

 Hacer un diagrama  

 Usar razonamiento directo.  

 Usar razonamiento indirecto.  

 Usar las propiedades de los Números. 

 Resolver un problema equivalente.  

 Trabajar hacia atrás.  

 Usar casos  

 Resolver una ecuación  

 Buscar una fórmula.  

 Usar un modelo.  

Paso 3: Ejecutar el Plan.  

 Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera 

tomar un nuevo curso.  

 Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no 

tienes éxito solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por 

un momento (¡puede que se te prenda el foco cuando menos lo 

esperes!).  

 No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un 

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito.  

Paso 4: Mirar hacia atrás.  

 ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en 

el problema? 
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 ¿Adviertes una solución más sencilla?  

 ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? 

Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea 

oralmente o en forma escrita. Así, para resolver un problema, uno 

traslada las palabras a una forma equivalente del problema en la 

que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y 

luego interpreta la respuesta.  

Estos aportes se hacen uso en la solución de problemas con los 

estudiantes del primer año de educación secundaria, esto no desecha 

las estrategias con las que ya cuentan los estudiantes, sino que al 

contrario se busca desarrollar un cimiento solido en estrategias que le 

permitan desarrollar todo tipo de problemas no solo este año, sino que 

le sirva a lo largo su formación y su toda su vida. 

D. El uso de estrategias didácticas y los aprendizajes en la formación 

universitaria. 

Autores como Martínez (2004), Pozo y Scheuer (1999) comparten la 

existencia de tres teorías de domino sobre el aprendizaje, estas son 

denominadas: Teoría Directa, Interpretativa y la Constructiva. Quienes 

muestran en primer lugar, que la teoría directa reduce el aprendizaje a 

una copia fiel de la realidad, sin la intervención de los procesos 

cognitivos internos del aprendiz (atención, memoria, motivación, 

metacognición, inteligencia), típico del modelo mecanicista con raíces 

conductistas, donde la realidad existe fuera del individuo. En segundo 

lugar, nos dan a entender que la teoría interpretativa si considera la 

actividad pensante del sujeto -lo cual requiere de procesos mediadores 

activos aun cuando se busque con el aprendizaje copias exactas de la 

realidad, esto quiere decir; que si se estiman los procesos mentales del 

estudiante, esto le da cabida al modelo de procesamiento de la 

información. Y finalmente, en tercer lugar, encontramos que la teoría 

constructiva supone el carácter activo del aprendiz, admitiendo saberes 

múltiples y rompiendo con la correspondencia entre conocimiento 
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adquirido y realidad. Esta teoría “sugiere la existencia de procesos 

reconstructivos”. 

En virtud de estas teorías, podemos establecer su vinculación con las 

estrategias de aprendizaje y enseñanza. De hecho, Beltrán (1993) 

sostiene que las estrategias se apoyan en alguna concepción del 

aprendizaje. Al efecto, Pozo y Scheuer (1999) nos advierten que lograr 

los cambios en el aprendizaje y la enseñanza, amerita de una nueva 

visión del docente respecto al aprendizaje, esto significa un cambio en 

las ideas y concepciones del aprendizaje. Igualmente, Pozo (s/f) 

expresa que es necesario promover cambios en las teorías implícitas 

de los docentes si desean constituirse en agentes del cambio 

educativo, por supuesto; esto implica desarrollar diferentes estrategias 

instruccionales que coadyuven a orientar ese cambio, y faciliten la 

adaptación de las concepciones hacia un verdadero cambio 

conceptual. Sin embargo, desde mi opinión personal y experiencia 

como docente, considero que la revisión de las concepciones por parte 

de los docentes y estudiantes no es una tarea fácil. 

Los docentes deben examinar sus concepciones y las de los 

estudiantes, esto nos permitiría determinar cuáles estrategias son 

necesarias y pertinentes, para el qué y cómo enseñar y aprender, esto 

nos serviría para mejorar la calidad del rendimiento académico de las 

estudiantes. Como lo establece Beltrán que el aprendizaje resulta de 

acciones y procesos que pone en marcha el estudiante para lograr su 

aprendizaje y despliega una serie de estrategias que le sirven para 

apropiarse y desarrollar el conocimiento. Esto se corrobora con lo que 

afirma Martí (2000) que las estrategias son una secuencia de acciones 

que realiza el aprendiz para alcanzar sus metas y objetivos o para 

resolver tareas o problemas.  

Por otro lado, las estrategias de estudio se refieren a actividades que 

realizan los estudiantes (sean éstas implícitas o explícitas), para 

aprender información contenida en las materiales. Las más conocidas 

son: tomar notas, subrayar, resumir y repasar. En tanto que las ayudas 
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anexas (término utilizado por Rothkopf, 1982; también procesadores de 

información por Orantes, 1993), permiten inducir en el estudiante un 

conjunto de operaciones de elaboración y de transformación de la 

información contenida en el texto, como, por ejemplo, las preguntas, los 

objetivos de instrucción, los encabezamientos, los organizadores 

previos y las instrucciones verbales (Poggioli, 1997). Por su lado, las 

estrategias metacognitivas conducen al conocimiento consciente del 

aprendiz sobre sus procesos (percepción, atención, comprensión, 

memoria) y sus estrategias cognoscitivas (ensayo, elaboración, 

organización, estudio), permitiéndole desarrollar habilidades para su 

autorregulación de forma intencional, esto implica la planificación, 

organización, revisión, supervisión, evaluación y modificación de sus 

procesos y estrategias (Poggioli, 1997). Finalmente, las estrategias 

motivacionales tienen como objetivo la generación y gestión de los 

motivos y afectos que conducen al inicio, dirección y mantenimiento de 

la conducta (Suárez y Fernández, 2005), en otras palabras, aquellas 

acciones que despliega el estudiante para poder incidir y gestionar su 

propia motivación hacia el desarrollo de su aprendizaje. 

E. La gestión de las estrategias didácticas y el aprendizaje de la 

matemática en la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

La gestión de las estrategias didácticas se entiende como el proceso 

de asumir y de ejercer la responsabilidad en el uso de las didácticas 

desde la planificación hasta la evaluación de los resultados. Este 

proceso implica planificar, ejecutar y monitorear al conjunto de 

actividades, necesarias para que los estudiantes alcancen los mejores 

logros en el aprendizaje de la matemática. 

Esto también implica por obtener los recursos necesarios, así como los 

procesos organizados, realizando las coordinaciones necesarias y las 

correspondientes interacciones entre los involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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El trabajo de la gestión de las estrategias didácticas tiene dos niveles, 

por un lado, la responsabilidad del docente que define, ejecuta y evalúa 

los resultados de los aprendizajes exigidos en el currículo, y por otro 

lado la responsabilidad del personal directivo que debe supervisar para 

garantizar el adecuado cumplimiento de las estrategias didácticas. 

Todo proceso de gestión tiene como objetivo conseguir el aumento de 

los resultados de un proceso y se sustenta en cuatro pilares esenciales: 

 El uso de adecuadas estrategias, implica tener claro en el conjunto 

de actividades u orientaciones que se deben tomar en cuenta para 

alcanzar los logros esperados. 

 El desarrollo de una cultura de compromiso con la organización -

en este caso es la cultura organizacional de la Universidad- que 

deben conducir a fortalecer la institución, a recompensar los logros 

y tomar las decisiones más convenientes 

 La organización, resulta indispensable promover interrelaciones de 

cooperación para compartir el conocimiento y las mejoras en las 

experiencias. 

 Tomar decisiones oportunas y adecuadas que fomenten la 

eficiencia y eficacia en el desempeño. 

La estrategia de aprendizaje puede entenderse como un conjunto de 

procesos que sirven de base a la realización de tareas intelectuales. 

También se le concibe como “un método para emprender una tarea o 

más generalmente para lograr un objetivo. Cada estrategia utilizará 

diversos procesos en el transcurso de su operación (Kirby, 1984). 

Las estrategias de aprendizaje pueden definirse como procesos de 

toma de decisiones conscientes e intencionales, en los cuales el 

estudiante elige y recupera, de manera organizada, los conocimientos 

que necesita para cumplir una determinada tarea u objetivo, 
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dependiendo de las características de la situación educativa en la que 

se presenta la acción. 

Es necesario distinguir, además, las estrategias de las técnicas. Las 

técnicas pueden ser utilizadas de manera más o menos mecánica, y su 

utilización no requiere la existencia de un propósito de aprendizaje por 

parte de quien las utiliza. Las estrategias, en cambio, son siempre 

conscientes e deliberadas, y se dirigen a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. 

Esto significa que las técnicas, de alguna manera, están subordinadas 

a las estrategias, Es decir, la estrategia se considera como una guía de 

las acciones a realizar y obviamente, es anterior a la elección de 

cualquier otro procedimiento de actuación (Schmeck, 1988; Nisbet, 

1991). 

Existen diferentes formas de agrupar las estrategias de aprendizaje. 

Beltrán (1987) propone un conjunto de estrategias cognitivas que 

pueden ser de utilidad en situaciones de aprendizaje institucionales. 

Entre ellas, señala: 

 Estrategias para la búsqueda de información: localizar la 

información en fuentes diversas, hacer preguntas, analizar el 

material. 

 Estrategias de asimilación de la información y retención: 

escuchar para facilitar la comprensión, estudiar para comprender, 

recordar, codificar y formar representaciones, lectura comprensiva, 

registro y control de la comprensión. 

 Estrategas organizativas: priorizar, programar, disponer de 

recursos. 

 Estrategias inventivas y creativas: razonar inductivamente, 

generar ideas, hipótesis y predicciones., usar analogías, 

aprovechar situaciones extrañas o interesantes. 
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 Estrategias analíticas: desarrolla una actitud crítica, razonar 

deductivamente, evaluar ideas e hipótesis. 

 Estrategias para la toma de decisiones: identificar alternativas, 

hacer elecciones racionales. 

 Estrategias sociales: evitar conflictos interpersonales, cooperar y 

obtener cooperación, motivar a otros 

Gestionar las estrategias implica seleccionar la más adecuada para ser 

utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje, utilizarlas durante el 

proceso de ejecución, evaluar la efectividad del uso de las estrategias. 

Gestionar las estrategias implica que cada una de ellas debe estar 

adecuadamente fundamentadas en teorías pedagógicas. 

Al trabajar con los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

nuestra labor como docente es apoyarlos cuando tenga dificultad con 

los términos que no puedan manejarlo. Al finalizar confrontar las ideas 

y evaluar si comprendieron todo tratado en clase, sintiendo la 

satisfacción de observar que muchos estudiantes logran con éxito los 

trabajos y por ende estimular con ello un aprendizaje significativo y 

relevante.  

Siempre que nos sea posible, debemos partir de los requerimientos y 

deseos de nuestros estudiantes para estimular su participación activa 

en el desarrollo de su propio aprendizaje, podemos explorar sus 

motivos y deseos, tomando en cuenta las diferencias individuales 

presentes y por supuesto, estar atentos de las actividades propuestas 

en el aula, para que las realicen de manera exitosa, y tengan conciencia 

de las estrategias que utilicen, que ellos mismos se encuentren en la 

disposición de planificar, supervisar y evaluar sus actividades, con el 

acompañamiento del docente, quien debe ser sólo un facilitador y debe 

ayudar al estudiante cuando sea necesario o cuando olvide lo que tiene 

que hacer, cuando dude , animarlo y motivarlo a practicar sus 

habilidades, observar y resaltar sus esfuerzos. Utilizar a los más hábiles 
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del aula como guías, es decir realizar actividades colaborativas. Los 

estudiantes se benefician del apoyo de los estudiantes que poseen más 

experiencia. De esta manera los estudiantes se sentirán, exitosos al 

desarrollar sus habilidades, entendiendo que pueden realizar muchas 

actividades con responsabilidad y con todos estos logros obtendrán 

más seguridad y confianza en sí mismos propiciando todo esto a la 

mejora de su autoestima que es lo que se quiere desarrollar en ellos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL I CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

En este tercer capítulo se presenta la propuesta de gestión de estrategias 

didácticas para el aprendizaje de matemática de los futuros docentes que se forman 

en la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza. Se presentan los fundamentos teóricos, sus componentes, los procesos  

esenciales que deben cumplirse en la gestión de las estrategias didácticas, el 

modelado de la propuesta, las estrategias de la secuencia didáctica para cada 

sesión de aprendizaje de matemática, descripción de una sesión de aprendizaje y 

de la programación de la asignatura de matemática, evaluación y resultado 

 

3.1. FUNDAMENTOS GENERALES. 

 

Se asume como fundamentos generales las siguientes orientaciones que 

sustentan la propuesta de gestión  de estrategias didácticas considera: 

 

 La gestión de estrategias didácticas constituye un proceso que relaciona 

los procesos de planeamiento de las estrategias que se utilizarán en el 

desarrollo de las clases, la aplicación de las estrategias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y la evaluación de la efectividad de las estrategias 

utilizadas. 

 La gestión de estrategias didácticas es un proceso complejo en el que 

intervienen múltiples factores o elementos interrelacionados. Podemos 

indicar los elementos culturales de los integrantes de la comunidad 

educativa de la Escuela Académico Profesional, las experiencias de vida 

personas de los docentes, directivos, de los estudiantes y otros que 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, las orientaciones 

curriculares establecidos para la asignatura de matemática I, las 

orientaciones establecidas por la Universidad, la influencia de los medios 
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de comunicación y dentro de estos el papel fundamental que cumplen las 

Tecnologías de la Información, etc. 

 El desarrollo de los aprendizajes en el curso de matemática implica 

desarrollar la de imaginación y creatividad bases para desarrollar el 

conocimiento que supera el mecánico proceso de repetición de 

información.  Este aprendizaje que deben desarrollar los futuros 

profesores de educación primaria deben ser formados superando 

modelos educativos obsoletos. 

 En el desarrollo de la formación de los docentes se debe considerar que 

el desarrollo de las estrategias deben buscar desarrollar la autovaloración 

del estudiante como componente que fortalece su confianza y autoestima. 

Es necesario considerar que el desarrollo de la autoestima, de la 

autovaloración, del auto aprendizaje, etc. 

 Las estrategias didácticas son concebidas como un sistema en las que se 

enfrentan prácticas tradicionales con las prácticas modernas que 

promueven la creatividad, de ese enfrentamiento surgen nuevas 

estrategias. 

 Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que 

la ejecución de las orientaciones establecidas en el Diseño Curricular 

Nacional (DCN) se realicen de tal manera que incluyan en forma 

sistemática la interacción social, entre estudiantes, entre estudiantes y 

profesor, entre profesores, entre estudiantes, profesores y la comunidad. 

 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el 

apoyo de los demás, es fundamental en los primeros años del individuo, 

pero no se agota con la infancia; siempre hay posibilidades de crear 

condiciones para ayudar a los alumnos en su aprendizaje y desarrollo. Por 

ello en el desarrollo de las habilidades con estudiantes del nivel 

secundario también debe ser tomado en cuenta este aporte. 

 Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente 

introducir en los procesos educativos el mayor número de estas; debe irse 
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más allá de la explicación de la pizarra, e incluir actividades de laboratorio, 

experimentación y solución de problemas; el ambiente de aprendizaje 

tiene mayor relevancia que la explicación o mera transmisión de 

información. Es indispensable el uso adecuado del Internet y el desarrollo 

de las habilidades informacionales. 

 Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 

social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un 

ambiente real, en situaciones significativas. 

 El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en 

el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos 

y equipos de trabajo debe fomentarse; es importante proporcionar a los 

alumnos oportunidades de participación en discusiones de alto nivel sobre 

el contenido de la asignatura. 

 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen 

errores, se buscan soluciones; la información es importante, pero es más 

la forma en que se presenta y la función que juega la experiencia del 

alumno y del estudiante. 

 En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la 

indagación, la exploración, la investigación y la solución de problemas 

pueden jugar un papel importante. 

 El aprendizaje resulta muy valioso para los estudiantes cuanto más 

significativo sea y los relacione con las experiencias de su vida diaria. 

3.2. CONCEPCIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Si contextualizamos este mismo enfoque  para el caso de la estrategia 

podemos indicar que el estudio de la misma se debe considerar: 

 La evolución histórica. Las estrategias didácticas y su gestión no han 

existido siempre, es resultado del desarrollo histórico en el que se empezó 

a reflexionar o abstraer los procesos del cómo se realiza el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Inicialmente el proceso de enseñanza 
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aprendizaje se ha realizaba  según cómo cada educador los consideraba 

conveniente, posteriormente se empezó a reflexionar acerca del cómo, 

luego se encontró deferentes formas que se sistematizaron y se 

propusieron como estrategias científicas que demostraban ser mejores 

que otras. Este proceso de cambio en la estrategia no ha concluido sino 

que sigue de modo permanente buscando que la estrategia sea más útil 

den el proceso de enseñanza aprendizaje según las exigencias de la 

época. 

 Los fundamentos epistemológicos de la gestión de las estrategias 

didácticas. La respuesta a la interrogante de ¿cómo se aprende? Ha 

encontrado diferentes respuestas que van desde entenderlo como un 

proceso motivado esencialmente desde fuera hasta un proceso de 

autoaprendizaje. Entendiendo el aprendizaje como un proceso propio de 

cada estudiante relacionado con el desarrollo de su conocimiento, del 

desarrollo de valores y de prácticas propias de competencias que los 

ciudadanos deben desarrollar. 

 Los fundamentos pedagógicos y didácticos. Los diferentes enfoques 

pedagógicos (de estrategias didácticas, de aprendizaje significativo, socio 

cultural, de la pedagogía crítica, etc.) han propuesto diferentes estrategias 

cada uno buscando ser más consecuente con el sustento pedagógico. Las 

estrategias didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

responden al entendimiento que se tiene acerca de cómo se aprende y de 

la naturaleza misma del proceso de enseñanza aprendizaje. Por eso es 

que se sugieren estrategias para corriente pedagógica, estrategias 

didácticas para el aprendizaje y otras para la enseñanza. 

 La gestión de las estrategias didácticas de aprendizaje de matemática 

implican asumir la tarea educativa como base científica, como un proceso 

con sustentos epistemológicos, pedagógicos y de gestión de los procesos. 

Implica transformar el desarrollo del proceso educativo intuitivo, ordinario 

en un proceso con basamento científico como debe ser todo proceso que 

busca el desarrollo humano personal y social. 
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 La influencia socio cultural en el proceso de la estrategia. La estrategia 

como proceso está influenciado directa e indirectamente por los procesos 

sociales y culturales en que se realiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje o en el que viven los profesores o estudiantes. 

 Los criterios del docente. Existe una diferencia entre la estrategia real y la 

estrategia formal. Los docentes pueden conocer y comprometerse con el 

uso de determinada estrategia, sin embargo en la ejecución del proceso 

las estrategias son modificadas de acuerdo a los escenarios y a las 

respuestas que cada docente propone para cada situación específica. 

 La exigencia que plantea el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de las diferentes áreas en la que se utiliza la estrategia. Las 

estrategias se influencian por las exigencias de la sociedad, por el tipo de 

estudiante, de ciudadano que la sociedad requiere. En una época donde 

la creatividad es un factor que distingue a un ciudadano de otro las 

estrategias deben responder a estos requerimientos sociales. 

 Los recursos disponibles para la ejecución de la estrategia. En los 

momentos de una estrategia nos encontramos con el momento operativo 

que implica utilizar un conjunto de instrumentos o recursos disponibles, si 

estos recursos no se encuentra es posible que la estrategia sea 

modificada. 

 Los elementos culturales de los estudiantes. Las orientaciones 

metodológicas propuestas por los docentes son implementadas de 

acuerdo con los factores socio culturales de la vida de cada uno de sus 

estudiantes. 

 Los elementos culturales de los padres de familia. Sobre todo en el 

desarrollo de los proceso de aprendizaje, los padres de familia pueden 

ejercer influencia en los modelos o en el cómo aprender, generalmente 

sugiriendo que los métodos usados en sus tiempos era mejor y se busca 

que los hijos lo utilicen. 
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 Las concepciones de los “especialistas” o de las autoridades educativas. 

Los especialistas de la DRE o de la UGEL o las mismas autoridades 

influencian también tratando de que sus experiencias o conocimientos 

sean aplicados o utilizados por los docentes. 

 El uso de los medios tecnológicos. En las diferentes etapas se han 

utilizado diferentes medios tecnológicos y para cada uno de ellos las 

estrategias usadas han sido influencias generando modificaciones en su 

concepción e implementación. 

Como aprecia en tema de la estrategia didáctica no es simple ni superficial 

sino que más bien es el resultado de u conjunto de elementos que se 

interrelacionan, se influencian y la dan una particularidad al uso de las 

estrategias en el proceso de enseñanza de la matemática en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

3.3. COMPONENTES DE LA PROPUESTA. 

La propuesta comprende diferentes sub sistemas o procesos que constituyen 

los procesos que se realizan en cada una de las sesiones de aprendizaje. Se 

consideran como componentes de la estrategia, los siguientes: 

 Fundamentos metodológicos. 

Los sustentos para la construcción y gestión de la estrategia didáctica 

para los aprendizajes en matemática, son entre otros: 

 

- El aprendizaje es un proceso sistémico y complejo con el que se 

busca desarrollar capacidades que permitan al estudiante construir  

conocimiento. Esto implica que el aprendizaje va más allá de la 

transferencia de información. 

- El estudiante construye su conocimiento a partir de sus saberes 

previos, construye significados, modelos mentales, en ese proceso es 

indispensable que se aborde el aprendizaje como un proceso 

científico. 
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- Los aprendizajes se realizan utilizando información brindada por el 

Profesor el mismo que orienta a los estudiantes para que realicen 

determinadas actividades. Esta información y las actividades 

propuestas por el docente deben orientarse a desarrollar la 

imaginación y la creatividad de los estudiantes. 

- En el desarrollo de los aprendizajes se utilizan también Métodos o 

procedimientos que facilitan al estudiante realizar sus aprendizajes. 

Estos métodos tienen sustentos científicos. 

- Trabajo equipos constituye una medio que contribuye a la 

construcción colectiva de los aprendizajes. El aprendizaje es el 

resultado de las interacciones sociales de los estudiantes. 

 

 Orientaciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza. 

La Universidad cumple un rol fundamental en el desarrollo de la Región y 

todas las actividades se orientan a cumplir con la Misión y Visión y sus 

objetivos estratégicos. 

 

 Herramientas y materiales. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizan un conjunto de 

herramientas y materiales. 

 

Las herramientas lo constituyen el Perfil de la carrera profesional, las 

orientaciones curriculares y lo considerado en el sílabo del curso. Como 

herramientas se consideran: 

 

- La investigación. Buscando que los futuros docentes desarrollen 

imaginación, creatividad y el emprendedurismo como base para el 

desarrollo del conocimiento. Es necesario tomar en cuenta la frase de 

Bachelard “Para un espíritu científico cualquier conocimiento es una 

respuesta a una pregunta. Si no ha habido pregunta no puede hacer 

conocimiento científico. Nada se da. Todo se construye”. 
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La investigación constituye es la base de las estrategias que deben 

utilizarse, pues es una de las experiencias más interesantes para el 

desarrollo del conocimiento. 

- Los modelos matemáticos. Un modelo es la representación 

abstracta de una situación real que busca representarla del modo más 

completo, incorpora las características generales y abstrae las 

particularidades. Para crear un modelo es indispensable conocer a 

profundidad la realidad y sus interrelaciones. Un modelo es resultado 

de la imaginación y creatividad de su creador. 

Un modelo matemático es la representación numérica de la realidad 

y constituye una de las elaboraciones más elaboradas. 

- Aprendizaje basado en problemas. El Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) es uno de los métodos de enseñanza - aprendizaje 

más utilizados en las instituciones de educación superior. En este 

proceso se parte de plantear un problema, se reconocen las 

necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y 

finalmente se aborda la solución del problema. 

En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original 

del problema hasta su solución, trabajan de manera colaborativa en 

pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la 

posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de observar y 

reflexionar sobre actitudes y valores que en el método convencional 

expositivo difícilmente podrían ponerse en acción.  

- Las tecnologías de la información. Implica que en la gestión de las 

estrategias debe incorporarse el uso de recursos multimedia, los 

blogs, los wiki, etc. El uso del mobile learning constituye un medio que 

debe incorporarse en las estrategias didácticas. 

- Las experiencias socio culturales y étnicas de la Región. Implica 

utilizar las vivencias, experiencias, historias, problemas, recursos, etc. 
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propios de la región para ser estudiados desde el punto de vista 

matemático. 

- Nuevos métodos educativos universitarios. También se 

incorporan nuevas metodologías como la clase invertida, etc. 

Los materiales lo constituyen los documentos que contienen las 

indicaciones con las que el estudiante realizará su trabajo. 

 Actividades. 

Las actividades constituyen el conjunto de procedimientos indicados por 

el Profesor para realizar determinada tarea con la que se espera que el 

estudiante aprenda determinados contenidos. 

 Aprendizajes.  

Los aprendizajes que constituyen el resultado que se espera alcance el 

estudiante. Estos aprendizajes se relacionan con los niveles de dificultad 

y los momentos en que se realizan y que tienen que ver con lo indicado 

en el currículo de la formación profesional que reciben los futuros 

docentes que se forman en la Escuela Profesional de Educación Primaria.  

 Grupo – clase. 

Lo constituye el grupo de estudiantes en el que se aplica la estrategia para 

alcanzar los aprendizajes. En este caso estuvo constituido por los 

estudiantes del cuso de Matemática I correspondiente al primer ciclo de 

estudios en la Escuela Profesional de Educación Primaria. 
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3.4. LOS FLUJOS DE LOS PROCESOS DE LA PROPUESTA. 
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3.6. LA ESTRATEGIA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA CADA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. 

A la propuesta de gestión de estrategias didácticas para el aprendizaje de la 

matemática se ha denominado “MATEVYAUSPOL”, debido a que los 

procesos didácticas sugeridos  para la sesión de matemática se basa en los 

aportes de Lev Vygotsky, David Ausubel y Pólya, los cuales se detalla a 

continuación. 
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3.7. DESCRIPCIÓN DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE UTILIZANDO LA 

ESTRATEGIA 

La clase que forma parte de la propuesta didáctica para la asignatura de la 

matemática en el I ciclo de la especialidad de educación primaria de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, se lo ha 

denominado sesión de enseñanza aprendizaje; se inicia con el aprendizaje 

esperado, luego presenta la secuencia didáctica que comprende el inicio, 

desarrollo y cierre, además incluye la evaluación de los aprendizajes y la hoja 

científica relacionada con el contenido temático.  

3.8. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL I CICLO 

INCORPORANDO EL MODELO Y LA ESTRATEGIA 

El sílabo ha sido elaborado respetando las especificaciones técnicas 

contenidas en el plan de estudios y así mismo para su construcción han tenido 

en cuenta la sumilla de la asignatura considerando contenidos teóricos y 

prácticos; el modelo de sílabo es por objetivos y la programación estratégica 

contiene los objetivos específicos, los contenidos analíticos y la fecha y 

semana de desarrollo; finalizando con la metodología, orientaciones para la 

evaluación y las referencias bibliográficas. 

3.9. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

La propuesta la pensamos evaluar con una guía de observación. La guía de 

observación tiene el propósito de recoger el modelo de trabajo realizado por 

los docentes de matemática responsables del curso de matemática I con los 

estudiantes de la escuela profesional de educación primaria de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

La Guía de Observación consta de cuatro indicadores y para cada uno de 

ellos se han considerado 4 ítems. Los indicadores son: Selección de 

estrategias, planificación del uso de las estrategias, aplicación o utilización de 

las estrategias y la valoración de la utilidad de las estrategias. Estos 

indicadores se relacionan con los procesos esenciales en la gestión de las 

estrategias didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
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la asignatura de matemática I en la Escuela Profesional de Educación 

Primaria. 

Los estadísticos obtenidos por cada indicador y por los resultados totales son 

los siguientes: 

Cuadro Nº 05 

Estadísticos de las observaciones antes y después de aplicar la prueba 

  

Selección de 
estrategia 

Planificación 
del uso de las 

estrategias 

Aplicación 
de las 

estrategias 

Valoración de 
la estrategia 

Puntaje total 

  Antes Des Antes Des Antes Des Antes Des Antes Des 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Media 7.39 12.78 7.19 11.83 6.97 10.89 7.36 11.31 28.92 46.81 

Error típ. de la 
media 

.230 .170 .158 .167 .224 .248 .219 .177 .505 .394 

Mediana 7.00 13.00 7.00 12.00 7.00 11.00 7.00 11.00 28.50 46.50 

Moda 7 13 7 11 6 11 7 11 27 45 

Desv. típ. 1.379 1.017 .951 1.000 1.341 1.489 1.313 1.064 3.027 2.364 

Varianza 1.902 1.035 .904 1.000 1.799 2.216 1.723 1.133 9.164 5.590 

Rango 5 4 4 4 6 6 6 4 14 8 

Mínimo 5 10 5 10 4 8 5 10 23 43 

Máximo 10 14 9 14 10 14 11 14 37 51 

Suma 266 460 259 426 251 392 265 407 1041 1685 

Fuente: Observaciones antes y después de aplicar la propuesta. 

 

El cuadro nos muestra que: 

 Las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) 

muestran un incremento importante. 

 En casi todos los indicadores las medidas de dispersión se han 

reducido, lo que implica mejores niveles de homogenización en los 

aprendizajes, 

 Los valores mínimo y máximo también se muestran incremento. 

 La suma de los puntajes totales obtenidos para todos los indicadores 

muestra también incremento. 

 

De lo indicado en este capítulo se demuestra que el uso de las estrategias 

didácticas ha contribuido a generar un cambio mejorando el desarrollo de 
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capacidades para la resolución de problemas en la asignatura de matemática 

I en la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

En esta sección, se hace un análisis y comentario del examen de entrada 

administrado por el docente de la asignatura de matemática. 

Las preguntas o reactivos de la prueba escrita están relacionadas con los 

contenidos temáticos del sílabo y el nivel de complejidad es bajo, dado que 

tiene el propósito de indagar los conocimientos previos del recién ingresante 

a la escuela profesional de educación primaria de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.   

Análisis e interpretación de los datos 

A continuación un cuadro que evidencia las notas del antes de aplicar la 

estrategia didáctica MATEVYAUSPOL. 

Cuadro N° 06 

DIAGNOSTICO NIVEL DE LOGRO EN MATEMÁTICAS 

NIVEL 
RANGO DE 

NOTA 

CANTIDAD 
DE 

ESTDIANTES 

PORCENTAJE 
POR NIVEL 

Muy 
deficiente 

0 a 5 12 33% 

deficiente 6 a  10 13 36% 

regular 11 a 13 11 31% 

bueno 14 a 17 0 0% 

muy bueno 18 a 20 0 0% 

total 36 100% 

  Fuente: REGISTROS ACADÉMICOS OGRYAA 

El presente cuadro, nos evidencia que el 69% tienen calificaciones entre muy 

defiende a deficiente y sólo el 31% se encuentra en un nivel regular, lo que 

conllevo a la autora a realizar la investigación, observando el escaso 

conocimiento de la teorías pedagógicas y de las estrategias didácticas, por lo 

tanto la poca o nula utilización de éstas en el desarrollo de las clases en la 

asignatura de matemática con los estudiantes de los estudiantes del I ciclo de 

la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias utilizadas en el desarrollo del curso Matemática I afectan los 

aprendizajes en los estudiantes del I ciclo de estudios en la Escuela 

Profesional de Educación Primaria. Lo que se aprecia en el hecho de que el 

69% de los estudiantes obtienen calificaciones que los ubican en el grupo de 

muy deficiente y deficiente, debido a las estrategias didácticas utilizadas por 

los docentes. 

 

 Una propuesta de gestión de estrategias didácticas requiere la adecuación 

fundamentada utilizando teorías pedagógicas, de la gestión del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de la didáctica de la matemática, etc. La adecuada 

fundamentación de la propuesta constituye una garantía para tener éxito en 

su utilización. En este proceso se deben considerar las exigencias de la 

realidad local y regional así como las exigencias que la sociedad global del 

siglo XXI plantea para los profesionales de la educación. 

 

 El uso inicial de la propuesta MATEVYAUSPOL ha contribuido a mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes de Matemática I, esto se aprecia en los 

valores estadísticos obtenidos con los datos de las observaciones 

realizadas.  

 

 La propuesta de gestión de estrategias didácticas MATEVYAUPOL 

adecuadamente fundamentadas y monitoreadas constituye una oportunidad 

para desarrollar los aprendizajes en la asignatura de Matemática I. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones relacionados con los procesos de enseñanza 

aprendizaje y la gestión de las estrategias utilizadas por los docentes en 

todas las asignaturas que se dictan en la Escuela Profesional de Educación 

Primaria. 

 

 Implementar la gestión de estrategias didácticas MATEVYAUPOL, 

propuestas por la autora, ya que contribuye significativamente en la mejora 

del aprendizaje de la asignatura de Matemática I. 

 

 Mejorar la propuesta incorporando los cambios necesarios a partir de los 

resultados o experiencias vividas con el uso inicial de la propuesta. 

 

 Proponer a la dirección de la Escuela el uso de la propuesta como parte del 

modelo pedagógico de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 
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ANEXO N° 1: SESIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la asignatura : Matemática I 

Tema    : Resolvemos ecuaciones 

Duración     : 100 minutos 

Profesora responsable  : Br. Rosa Lluli Florida Bustamante. 

Fecha    : Junio 2013. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Resuelve ecuaciones de primer grado con una 

variable. 

CONTENIDO ANALÍTICO: Ecuaciones lineales con una incógnita. Ejemplos 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA O MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO 

 Saluda a los estudiantes. 

 Extrae los saberes previos tomando una prueba de entrada. 

 El docente va indicando las respuestas de las preguntas y los estudiantes en 

pares revisan los exámenes de sus compañeros. 

 Realiza juegos lógicos a manera de adivinanza. Se indica a un estudiante: 

piensa un número, auméntale 5, dígame el resultado. Yo sé qué número 

pensaste (Motivación para el aprendizaje - enfoque sociocultural) 

 Pregunta: ¿Cómo creen que encontré la respuesta? Los alumnos en forma 

voluntaria explican sus estrategias para resolver el problema. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver problemas 

usando ecuaciones. 

 Establece las normas de convivencia. 

 

DESARROLLO 

 Forma grupos de seis estudiantes, de acuerdo al puntaje obtenido en la 

prueba de entrada combinando estudiantes que han obtenido resultado 

destacados, en proceso y en inicio, eligiendo a los monitores de grupo a 

aquellos que han tenido los mejores resultados (aprendizaje cooperativo- 

Lev Vygotsky) 

 Presentamos el problema: La suma de 3 números consecutivos es 39 

unidades más que el número menor. Halla el mayor de los .tres números 

 Busca la comprensión del problema (George Pólya) formulando las 

siguientes preguntas: ¿de qué trata el problema?, ¿cuándo los números son 

consecutivos? ¿cómo podemos representar cada número?, ¿qué te pide 

hallar?, ¿qué datos tenemos? 

 Propicia la configuración de un plan (George Pólya)  para ello pregunta: 

¿qué estrategia pueden utilizar para resolver el problema?, ¿alguna vez han 

leído o resuelto un problema parecido?, ¿cómo lo resolvieron? 
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 Permite que los estudiantes conversen en grupo y propongan la estrategia o 

procedimiento que más les resulte conveniente para poder resolver el 

problema planteado.  Luego pide que ejecuten el plan (George Pólya)  

acordada en grupo. 

 Propicia la reflexión mirando hacia atrás (George Pólya)  sobre el proceso 

por el que ha transcurrido el estudiante para proponer los procedimientos y 

solucionar un problema con ecuaciones: ¿cuáles son los pasos que 

siguieron con su grupo para elaborar la representación de la ecuación?, ¿qué  

procedimientos utilizaron para resolver la ecuación?, ¿Qué se debe tener en 

cuenta para hallar la incógnita?; ¿qué procedimientos han seguido?, ¿por 

qué lo han hecho así ¿es su solución correcta?, ¿adviertes una solución más 

sencilla?, ¿se puede aplicar lo construido en otros problemas? 

 Formaliza lo aprendido: ¿qué es una ecuación? ¿qué elementos reconocen 

en una ecuación? La docente explica el tema y los estudiantes relacionan el 

nuevo conocimiento con sus saberes previos (David Paul Ausubel) 

 Cada grupo resuelve un problema de la prueba de entrada, guiados por el 

monitor. (Vygotsky) 

 Guía y acompaña con el objetivo de que apliquen la estrategia más 

adecuada para que resuelvan el problema propuesto (Vygotsky) 

 Un representante de grupo expone sus estrategias para resolver los 

problemas y menciona las conclusiones a las que llegan y las justifican. 

 

CIERRE 

 Se toma un examen de salida. 

 Conversa con tus estudiantes sobre lo siguiente: ¿qué han aprendido hoy?, 

¿les pareció fácil?, ¿dónde encontraron dificultad?, ¿por qué?, ¿trabajar en 

equipo los ayudó a superar las dificultades?, ¿por qué?, ¿en qué situaciones 

de la vida diaria han tenido que utilizar ecuaciones?, ¿cómo se han sentido?, 

¿les gustó?, ¿qué debemos hacer para mejorar? ¿cómo complementarían 

este aprendizaje? 

 Se indica que cada estudiante debe investigar más sobre las ecuaciones y 

traer 5  resueltas para la siguiente clase. 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

Prueba de entrada y salida. 

Metacognición 
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HOJA CIENTÍFICA 

ECUACIONES 

Tengo dos canastas. Si en una tengo 820 naranjas. ¿Cuánto tengo en el otro para 

tener en total 1500 naranjas? 

IGUALDAD.- Es la relación entre dos expresiones, dónde ambas representan la 

misma cantidad. 

820 + x = 1500 

ECUACIÓN.- Es una igualdad condicional que relaciona cantidades conocidas y 

desconocidas, llamadas estas últimas incógnitas. 

Ejemplo: en 820 + x = 1500 

Las conocidas son 820 y 1500. La desconocida es x. 

MIEMBROS Y TÉRMINOS DE UNA ECUACIÓN 

Una ecuación tiene dos miembros, que son las expresiones que están a la izquierda 

(primer miembro) y a la derecha (segundo miembro) 

Los términos de una ecuación vienen a ser cada una de las cantidades que se 

encuentran unidos por los signos + o – 

Así en la ecuación: 820 + x = 1500 

Los términos son: 820, x y 1500. 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER UNA ECUACIÓN DE PRIMER GRADO 

La forma de la ecuación de primer grado es: 

1° Se suprimen signos de agrupación si los hay. 

2° Se realiza la trasposición de términos o se aplica la propiedad de monotonía. 

3° Se reducen términos semejantes. 

4° Se despeja la incógnita 

La suma de 3 números consecutivos es 39 unidades más que el número menor. 

Halla el mayor de los tres números. 

x + x + 1 + x + 2 = x + 39 

Solución: 

Transponiendo términos    x + x + x + x = 39-2-1 

Reduciendo términos                4x = 36 

Despejando la incógnita         x = 36 
                 4 
             x = 9 
Respuesta: El número mayor es 11. 
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DEMOSTRANDO LO QUE SE 

 

NOMBRE : ……………………………………………………………………………… 

FACULTAD : ……………………………………………………………………………… 

CICLO    : ……………………………………………………………………………… 

 

INDICACIONES: Resuelve los siguientes problemas: 

 

1. La suma de tres números consecutivos pares es 66. Hallar los números. 

 

2. La quinta parte de los que tengo, más el doble de lo que tengo suman S/. 8327. 

¿cuánto tengo? 

 

3. Katy tiene 6 años menos que Luisa. Si ambas edades suman 18 ¿cuál es la edad 

de Luisa? 

 

4. Carolina compra un libro de Lenguaje, uno de historia y otro de matemática. El 

primero cuesta S/. 3 más que el segundo y S/. 2 menos que el tercero. Si todo el 

gasto fue de S/. 38 ¿cuánto costó el  libro de historia? 

 

5. Repartir S/. 900 entre  3 personas de tal modo que al primero le corresponde la 

tercera parte del segundo, y lo que le corresponde a éste sea la mitad de lo que 

le toca al tercero ¿cuánto le toca al primero y al  segundo,  juntos? 

 

6. Perdí los ¾ de lo que tenía. Si hubiera perdido los 2/3 de lo que perdí, tendría 

S/. 10 más de lo que tengo ¿cuánto tenía? 
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DEMOSTRANDO LO APRENDIDO 

NOMBRE : ……………………………………………………………………………… 

FACULTAD : ……………………………………………………………………………… 

CICLO    : ……………………………………………………………………………… 

 

INDICACIONES: Resuelve los siguientes problemas: 

 

1. El mayor de tres números excede al del medio en 15 y al menor en 20. Si la 

suma de los tres es 70, calcular el número mayor. 

 

2. La edad de Fernando es el triple de la edad de Carmen, aumentado en 1. Si la 

suma de ambas edades es 53 años. ¿Cuál es la edad de Fernando? 

 

3. Si sumamos tres números consecutivos obtenemos 48. ¿Cuál es el número 

intermedio aumentado en 7? 

 

4. En una academia, los alumnos de la mañana pagan S/. 800 mensuales y los 

de la tarde S/. 650, si la Directora ha recibido en total de la pensión del mes de 

agosto S/. 40 800, y los alumnos de la tarde son 7 más que los de la mañana. 

Halla cuántos alumnos hay en total. 
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ANEXO N° 2: SYLLABUS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL I 

CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

SILABO  

 

I.    DATOS INFORMATIVOS: 

1. Nombre de la Asignatura :     Matemática I 

2. Código de Asignatura  :     0 

3. Carácter de Asignatura  :     Obligatoria 

4. Prerrequisito   :     011CE310 

5. Crédito    :     Cuatro (04) 

6. Total de horas semanales :     Cinco   T(03)  -  P (02) 

7. Ciclo de estudios   :     I  

8. Año y Semestre Académico  :     2013 - I 

9. Duración    :     17  semanas 

10. Fecha de inicio   :     01 de Abril de 2013  

Fecha de término   :     26 de Julio de 2013 

11. Horario / Ambiente :     PA 302  

 Teoría :     martes : 7:30 am. – 10:00 am.                            

 Práctica :     Jueves : 9:10 am  -  10:50 am. 

12. Plana Docente/coordinador :   

13. Departamento Académico :    Ciencias básicas. 

  

II. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: 

 

El curso de Matemática, corresponde al I ciclo  de estudios del currículo de 

pregrado de la Escuela Profesional de Educación Primaria, de carácter 

obligatorio y de naturaleza teórico – práctico.   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

     Ley de Creación N° 27347            Resolución de Funcionamiento N° 114-2001-CONAFU 
 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA   
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Es un curso de formación básica que permite al estudiante familiarizarse con 

los algoritmos de solución de los problemas esenciales de la lógica 

matemática, teoría de conjuntos, sistema de los números reales, relaciones y 

funciones , además del análisis combinatorio, a la vez que forma una 

estructura lógica del pensamiento, haciendo del futuro profesional un ente 

analítico e intuitivo.  

 

Es importante hacer notar la necesidad de incentivar la creatividad y habilidad 

del estudiante para calcular y comprender en forma intuitiva y razonable los 

conocimientos matemáticos básicos en forma rigurosa, precisa y concreta en 

base a teorías, ejercicios y problemas adecuados.  

  

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Proporcionar e incrementar  conocimientos matemáticos para afianzar la 

capacidad de abstracción en el pensamiento matemático. 

 

2.  Desarrollar habilidades y destrezas operativas de tal manera que permitan 

valorar el lenguaje matemático en el desarrollo de su especialidad como 

futuro docente. 

. 

2. Consolidar la base teórica para cursos posteriores de matemática y 

estadística. 
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IV. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

TEMA EJE N° DE SEMANAS FECHA 

I LÓGICA 

MATEMÁTICA 

3 Del 01 al 18 de 

abril 

II TEORÍA DE 

CONJUNTOS 

2 Del 23 de abril 

al 07 de mayo 

III ANÁLISIS 

COMBINATORIO 

3 Del 09 al 30 de 

mayo 

IV SISTEMA DE 

NÚMEROS REALES 

7 Del 04 de junio 

al 23 de julio 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº I 

1. Tema Eje : Lógica matemática 
2. Duración : Del 01 al 18 de Abril de 2013. 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ANALITICOS FECHA Nº de 
semana 

1. Simbolizar 
proposiciones, 
utilizando 
adecuadamente 
los conectivos 
lógicos y 
operaciones con 
tablas de verdad. 

2. Utilizar las leyes  
tautológicas para 
simplificar 
esquemas 
moleculares. 

3. Usar en forma 
correcta y 
adecuada los 
cuantificadores 
tanto el universal 
como el 
existencial. 

4. Simbolizar un 
esquema 
molecular en 
forma de circuito y 
viceversa. 

5. Determinar 
razonamientos 
lógicos  formales 
de acuerdo a 
inferencias.        

Introducción: Presentación del 
sílabo.  Evaluación diagnóstica. 
1.1. Enunciado.  Proposición.  

Enunciado abierto.  Enunciado 
no proposicional. Ejemplos. 

1.2. Proposiciones lógicas.  Notación. 
Valor de verdad. Negación de 
una proposición.  Clasificación.  
Número de combinaciones para 
el valor de verdad de una 
proposición compuesta.  

 
 
 
 

02/04 

 
 
 
 

01 

1.3. Conectivos lógicos.  Jerarquía de 
los conectivos lógicos. 

1.4. Tipos de proposiciones 
compuestas: conjunción, 
disyunción, implicación, doble 
implicación. Ejemplos. 

1.5. Esquema molecular. Valor de 
verdad de un esquema 
molecular.  Ejemplos. 

1.6. Tautología, contradicción y 
contingencia. Ejemplos. 

  
 
 
 
 04/04 

 
 
 
 

01 

Práctica: 1.1 ,1.2, 1,3., 1.4., 1.5., 
1.6. 

09/04 02 

1.7. Implicación lógica.  Equivalencia 
lógica.  Proposiciones 
lógicamente equivalentes.  
Ejemplos. 

1.8. Principales leyes tautológicas.  
Aplicaciones.  Ejemplos. 

1.9. Inferencia lógica.  Ejemplos. 
1.10. Cuantificadores: existencial y 

universal. Ejemplos. 

 
 
 
 

11/04 

 
 
 
 

02 

Práctica: 1,7., 1.8., 1.9. 1.10 16/04 03 

EVALUACIÓN DE  I UNIDAD 18/04 03 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº II 
1. Tema Eje : Teoría de conjuntos 
2. Duración : Del 23 de Abril al 07 de Mayo de 2013. 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ANALITICOS FECHA Nº de 
semana 

1. Reconocer  
cuando un  
conjunto está bien 
definido. 
 

2. Determinar un 
conjunto por 
comprensión 
dado por 
extensión o 
viceversa. 

 

3. Realizar 
operaciones entre 
conjuntos. 
 
 
 
 

4. Resolver 
problemas y 
ejercicios 
utilizando la teoría 
conjuntista. 

2.1. Idea intuitiva de conjunto.  
Elementos, notación. Relación 
de pertenencia.  
Representación gráfica.  
Ejemplos. 

2.2.   Determinación de un conjunto.  
Ejemplos. 

2.3.   Conjuntos numéricos: 
naturales, enteros, racionales, 
irracionales, reales y complejos.  
Propiedades. 

2.4.  Clases de conjuntos: vacíos, 
unitario, finito, infinito, universal, 
ejemplos. 

.  

 
 
 
 

23/04 

 
 
 
 

04 

Práctica: 2,1., 2.2., 2.3., 2.4.   25/04 04 

 2.5. Relación entre conjuntos: 
igualdad de conjuntos, 
conjuntos disjuntos, inclusión 
(subconjunto, subconjunto 
propio), conjunto potencia.  
Ejemplos. 

2.6. Operaciones entre conjuntos: 
unión, intersección, diferencia, 
diferencia simétrica, 
complemento.  Ejemplos. 

30/04 05 

Práctica: 2,5., 2.6., 2.7. 02/05 05 

EVALUACIÓN DE II UNIDAD 07/05 06 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº III 

1. Tema Eje : Análisis Combinatorio 
2. Duración : Del 09 de Mayo  al 30 de Mayo de 2013. 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ANALITICOS FECHA Nº de 
semana 

1. Aplicar los 
métodos del 
conteo para 
resolver 
problemas iversos 
de numeración. 

3.1. Técnicas de conteo. 
Ejemplos. 
3.1.1. Principio básico de conteo 

aditivo. Ejemplos. 
3.1.2. Principio básico de conteo 

multiplicativo. Ejemplos. 

 
 
 
 

09/05 

 
 
 
 

06 
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2. Aplicar las 

propiedades del 
número factorial. 
 

3. Reconocer y 
resolver 
problemas y 
ejercicios 
relacionados con 
permutaciones, 
combinaciones y 
variaciones. 
 

Práctica: 3.1. 14/05 07 

3.2. Factorial de un número.  
Propiedades. Ejemplos. 

3.3. Permutación simple, con 
repetición, circular. Ejemplos. 

 
 

16/05 

 
 

07 

Práctica: 3.2., 3.3. 21/05 08 

3.4. Variación simple y con 
repetición.  Ejemplos. 

3.5. Combinación. 
3.6. Binomio de Newton.  

Triángulo de Pascal.  
Ejemplos. 

 
 

23/05 

 
 

08 

Práctica: 3.4., 3.5., 3.6. 28/05 09 

EVALUACIÓN DE  III UNIDAD 30/05 09 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº IV 

1. Tema Eje : Sistema de Números Reales. 
2. Duración : Del 04 de junio al  23 de julio de 2013. 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ANALITICOS FECHA Nº de 
semana 

1. Operar con las 
propiedades de 
los números 
reales, usando 
sus teoremas 
fundamentales. 
 
 
 

2. Resolver 
ecuaciones e 
inecuaciones de 
primer y segundo 
grado con una 
variable. 

 

3. Resolver 
ecuaciones e 
inecuaciones de 
segundo grado 
con una variable. 

 

3.1. Axiomas de los números 
reales.  Ejemplos. 

3.2. Axiomas de la relación de 
igualdad de los números reales.  
Ejemplos. 

3.3. Propiedades de los números 
reales.  Ejemplos.  

 
 

04/06 

 
 

10 

Práctica: 3,1., 3.2., 2.2. 06/06 10 

3.4. Ecuaciones polinómicas. 
3.4.1. Ecuaciones lineales con una 

incógnita. Ejemplos. 
3.4.2. Sistema de 2 ecuaciones con 

2 incógnitas. Ejemplos. 
3.4.3. Sistema de 3 ecuaciones con 

3 incógnitas. Ejemplos. 
3.4.4. Ecuación cuadrática con una 

incógnita. Ejemplos. 

  
 
 
 
 11/06 

 
 
 
 

11 

Práctica: 3,4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. 
EXAMEN DE REZAGADOS 

13/06 11 

3.4.5. Ecuaciones de orden n = 3.  
Ejemplos. 

3.4.6. Ecuaciones racionales. 
3.4.7. Ecuaciones con radicales. 

Ejemplos. 
 

 
 

18/06 

 
 

12 

Práctica: 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6. 20/06 12 

3.4.8. Ecuaciones con valor 
absoluto. Ejemplos. 

25/06 
 

13 
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4. Resolver 
ecuaciones e 
inecuaciones que 
contengan valor 
absoluto. 
 
 
 
 

5. Resolver 
ecuaciones e 
inecuaciones 
exponenciales. 

3.4.9. Ecuaciones exponenciales. 
Ejemplos. 

Práctica: 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9. 27/06 13 

3.5. Axiomas de relación de orden 
de los números reales. 

3.6. Intervalos.  Clasificación. 
Operaciones.  Ejemplos. 

3.7. Inecuaciones. 
3.7.1. Inecuación lineal. Ejemplos. 
3.7.2. Inecuación cuadrática.  

Ejemplos. 

 
 
 

02/07 

 
 
 

14 

 Práctica: 3.5., 3.6., 3.7.1., 3.7.2. 04/07 14 

3.7.3. Inecuaciones racionales.  
Ejemplos. 

3.7.4. Inecuaciones con radicales. 
Ejemplos. 

3.7.5. Inecuaciones con valor 
absoluto. Ejemplos. 

3.7.6. Inecuaciones con máximo 
entero. Ejemplos. 

3.7.7. Inecuaciones exponenciales. 
Ejemplos. 

 
 
 

09/07 

 
 
 

15 

Práctica: 3.7.3., 3.7.4., 3.7.5., 3.7.6. 11/07 15 

EVALUACIÓN IV UNIDAD 16/07 16 

EXAMEN DE  APLAZADOS 23/07 17 

 
V. METODOLOGÍA 

a. Clases teóricas. 

 El docente utilizará las exposiciones magistrales. 

 Se utilizará material de exposición como: pizarra, proyecciones, 

resúmenes impresos. 

 El alumno asistirá puntualmente a las clases: tomará apuntes y 

participará en las exposiciones del profesor. 

b. Clases prácticas: 

 El docente orientará al alumno en la utilización de la bibliografía, en 

la elaboración y sustentación de informes. 

 

VI. NORMAS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. 

 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes tiene su base en el 

Reglamento del Sistema de Evaluación del Aprendizaje de los estudiantes 

de la UNTRM – Amazonas. 
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6.1. Evaluación de proceso o formativa. Se llevará a cabo durante todo el 

proceso de aprendizaje, se denominan monitores y se realizarán en todas 

las reuniones prácticas, este monitor comprenderá los temas tocados en la 

anterior reunión  teórica y los tópicos de la reunión práctica. 

6.2. Evaluación final o sumativa.  Se realizará a través de cuatro 

evaluaciones (04) parciales (una por unidad). La nota parcial 

correspondiente a una unidad didáctica de la asignatura será el promedio 

ponderado de las calificaciones obtenidas en cada uno de los tres 

parámetros especificados: (teoría, práctica, actitud). 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los pesos ponderados de cada uno 

de los parámetros especificados. 

 

TEORÍA 50 % PRÁCTICA 40 % ACTITUD 10 % 

 

Evaluación de unidad 

 

Informe de trabajo 

práctico 

Asistencia 

Disciplina en clase 

Participación de clase 

Responsabilidad 

Criterio de calificación de trabajos prácticos: 

- Presentación de trabajo (orden)  2 puntos. 

- Puntualidad     2 puntos. 

- Contenido      4 puntos 

- Fundamentación escrita (exposición)  11 puntos 

- Bibliografía     1 punto 

--------------- 

20 puntos 

 

VII. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Las evaluaciones o exámenes parciales se llevarán a cabo en las fechas 

programadas en el silabo y su contenido estará basado en las unidades 

didácticas desarrolladas en clase. 

 La calificación de los exámenes parciales, se harán en forma anónima 

para garantizar imparcialidad (Art. 19)  

 La nota promocional se obtendrá de las notas obtenidas en las tres 

unidades considerándose aprobado la nota promedio de 10.5. 
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 El alumno que tenga el 30 % de inasistencias será inhabilitado. 

 El alumno que por causas debidamente justificadas hubiese rezagado 

una de las evaluaciones de unidad, tiene opción a rendir su examen antes 

de la evaluación de la última unidad, previa entrega del recibo expedido 

por pago.  Si en esta oportunidad no se presentase se le asignará la nota 

de cero (0). 

 El alumno que no asiste a las exposiciones de los trabajos prácticos 

tendrá calificativo de cero (0). 

 Los alumnos desaprobados tendrán derecho a dar un examen de 

aplazado, previa entrega del recibo expedido por pago en la oficina de 

tesorería.  Y haber participado por lo menos dos tercios de las 

evaluaciones parciales programadas.  La nota de aplazado es 

independiente, no se promediará con la nota final desaprobada. 

 La comunicación de los resultados de las evaluaciones, sólo se darán a 

conocer en el salón de clases o en las vitrinas oficiales de la UNTRM – 

A. 
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ANEXO  Nº 3. GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 
ESCUELA DE POST GRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 
GUIA DE OBSERVACIÓN 

Escuela: ………………………………………………………. 

Ciclo:………………. Edad: …………  Hombre                Mujer   

Nombre: ……………………………………..… 

 
Indicaciones: Lee cada indicador y marca en el casillero que creas conveniente, en 
relación a la enseñanza de la matemática. 
 

SOBRE LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN MATEMÁTICA 

Puntaje asignado 0 1 2 3 4 5 

Selección de estrategia       

Reconoce las estrategias didácticas       

Relaciona las estrategias con la matemática       

Prioriza los fundamentos teóricos de las estrategias       

Selecciona los componentes metodológicos       

Planificación del uso de las estrategias       

Conoce el tema de cada sesión de aprendizaje       

Relaciona las estrategias con los temas a tratar        

Precisa los procedimientos que debe cumplirse       

Selecciona los recursos necesarios para usar la estrategia       

Aplicación de las estrategias       

Utiliza las estrategias didácticas en el PEA       

Sigue un procedimiento lógico correctamente       

Identifica  claramente que los pasos son correctos       

Realiza los cambios para adecuarse a la realidad del 
grupo 

      

Valoración de la estrategia       

Verifica el resultado        

Puede obtener el resultado en forma diferente        

Emplear el resultado o el método en algún  otro problema       

Relaciona las estrategias con la actitud de aprendizaje       

Puntaje:   0: mínimo  5: máximo 

 

11 25 
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ANEXO Nº 4. EXAMEN DE MATEMÁTICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS              
 Ley de Creación N° 27347                 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  

Escuela Profesional de Educación Primaria 
              

EXAMEN DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA I 
 

CICLO: ………...…..                 FECHA: …/…/………..                                  NOTA:…………........... 
 
CÓDIGO:…………………………. 
1.2. CONSIGNA 

Resuelve las siguientes cuestiones y marca la respuesta correcta. Recuerda que 

debes trabajar individualmente. 
 

1. ¿En cuál de las siguientes tablas, las variables P y Q son directamente proporcionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál de las alternativas representa la región sombreada? 

A)   B)   C) 

 D)     E)  
 

 
 

3. Los “números racionales” se simbolizan de la siguiente manera: 

A) N 

B) I 

C) Z 

D) Q 

 

4. ¿Cuántas variaciones se pueden obtener con los elementos a, b, c, d, e tomados 

de 2 en 2? 

A) 20 
B) 24 
C) 18 
D) 16  

/
)( BAC  )( BAC  )(

//
BAC 

/
)( BAC  )(

//
BAC 
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5. De 480 personas entrevistadas, 320 conocen Machu Picchu y 280 conocen la Fortaleza 

de Kuélap. Si todas manifiestan conocer por lo menos uno de estos lugares turísticos, 

¿cuántas personas conocen estos dos lugares? 

 

                        320                                     280                                    

             

 

A) 120 
B) 150 
C) 110 
D) 160 

 

6. La siguiente multiplicación: 7x7x7x7x7x7x7x7; también se puede expresar de 
la siguiente manera: 
A) 78 

B) 56 

C) 7x8 

D) 7+8  
 

 

 

Fortaleza de Kuélap 
Machu Picchu 

x 320 - x 
280 - x 


