
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

              FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 
SECCION DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  

 

 

 

“ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES DE: RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN, 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS 

ALUMNOS DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO MARÍA MONTESSORI " 

 

 

TESIS 
 
 
 

PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INVESTIGACION Y 

DOCENCIA 

  

AUTOR: BACH. GUILLERMO ROBERTO AMPUERO RECABARREN 

ASESOR:  Dr. MARIO SABOGAL AQUINO 

 
 
 

 

LAMBAYEQUE - PERÚ 
2018

 

 



 

II 
 

 
 
“ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES DE: RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN, COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS DE 
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PEDAGOGICO MARÍA MONTESSORI " 

 

     _____________________________   ____________________ 
GUILLERMO ROBERTO AMPUERO RECABARREN               Dr. MARIO SABOGAL AQUINO 

    AUTOR            ASESOR 

  

Presentada a la Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para obtener 

el Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en: 

Investigación y Docencia. 

APROBADO POR:  

 

 

 

  
Dr. DANTE ALFREDO GUEVARA SERVIGON 

Presidente del Jurado 

 

 

 

 
M.Sc. MARIA DEL PILAR FERNANDEZ CELIS 

Secretaria del Jurado 
 

 

 

 
M.Sc. CARLOS SALVADOR REYES APONTE 

Vocal del Jurado 
 
 
 

 LAMBAYEQUE - PERÚ 

 2018 

 

 

 



 

III 
 

 

 
 

  DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A MIS PADRES POR SU 
EJEMPLO DE HONESTIDAD 

SOLIDARIDAD Y 
PERSEVERANCIA 

 

A MI ESPOSA ANGELITA,  

A MIS HIJOS FRED, BERTHA Y 
GUILLERMO 

POR SU CONSTANTE APOYO Y ALIENTO 

PARA LOGRAR CULMINAR CON 

ÉXITO LA META PROPUESTA. 

 

CON TODO CARIÑO PARA MI 
NIETO FABRICIO 

 



 

IV 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

 

Al personal docente y administrativo  

de la Escuela de Post grado de la  

Universidad Pedro Ruiz Gallo  

por haber compartido sus  

conocimientos, así como su  

experiencia profesional  

y personal 
  



 

V 
 

   INDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................. III 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... IV 

INDICE ............................................................................................................... V 

INDICE DE TABLAS .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

INDICE DE FIGURAS ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

RESUMEN ....................................................................................................... VII 

ABSTRACT ..................................................................................................... VIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... IX 

CAPITULO I........................................................................................................ 1 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO ................................................................. 1 

1.1.    UBICACIÓN ........................................................................................................ 1 

1.2.- ¿CÓMO SURGE EL PROBLEMA? ..................................................................... 3 

1.3. ¿CÓMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERÍSTICAS TIENE? ....................... 7 

1.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS.................................................................................... 15 

1.5. FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 16 

1.5.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN ................................................... 16 

1.5.2. OBJETIVOS ................................................................................................. 17 

1.5.3. HIPÓTESIS .................................................................................................. 18 

1.5.4. VARIABLES: ................................................................................................. 18 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. ................................................................................ 21 

CAPITULO II ..................................................................................................... 22 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 22 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 22 

2.2. BASES TEÓRICAS ............................................................................................. 25 

2.2.1. DEFINICIÓN DE MATEMÁTICA .................................................................. 25 

2.2. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA ..................................................................... 28 



 

VI 
 

2.3. ESTUDIO, APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA .................. 29 

2.4. EL DESARROLLO DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS MEDIANTE EL 

APRENDIZAJE DE CONTENIDOS MATEMÁTICOS ............................................... 30 

2.5. CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA ................................................ 35 

2.5.1.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. .............................................................. 35 

2.5.2.- RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN ..................................................... 37 

2.5.3.- COMUNICACIÓN MATEMÁTICA ............................................................... 39 

2.6. ORIENTACIONES PARA LA APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES DE LA MATEMÁTICA PROPUESTO POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ .............................................................. 41 

2 .6.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PROPUESTA ...................... 41 

2.6.2. DESARROLLO DE CAPACIDADES............................................................ 46 

CAPITULO III .................................................................................................... 51 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 51 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................ 51 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

FUNDAMENTALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA................................................ 100 

3.2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA .................................................................. 100 

3.2.2. SÍNTESIS DEL PROBLEMA .................................................................. 101 

3.2.3. DE QUE PARTIMOS .............................................................................. 101 

3.2.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ............................................................ 102 

3.2.5. FUNDAMENTACIÓN: ................................................................................ 102 

3.2.6. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA: ....................................................... 107 

3.2.7. MODULO 1 ................................................................................................. 111 

3.2.8. MODULO 2. ................................................................................................ 118 

3.2.9. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LOS TALLERES ........................................ 132 

CONCLUSIONES .............................................................................................134 

SUGERENCIAS ...............................................................................................135 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................136 

WEB GRAFÍA ..................................................................................................141 

ANEXOS .........................................................................................................143 



 

VII 
 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación describe la propuesta de estrategias de 

enseñanza aprendizaje que permita desarrollar las capacidades fundamentales 

del área de matemática de los alumnos de formación inicial docente del Instituto 

de Educación Superior María Montessori, de Arequipa 2016.  

 

La población de estudio estuvo representada por estudiantes del primer 

semestre de la carrera profesional de Educación Inicial. El tipo de investigación 

es experimental de diseño pre experimental, aplicándose estadísticas de 

distribución de frecuencia y prueba Ji cuadrado con un nivel de significancia del 

95% y un error de 5%. 

 

Los resultados muestran que los estudiantes antes de aplicar la propuesta tienen 

un nivel bajo y muy heterogéneo de desarrollo de las capacidades fundamentales 

del área como razonamiento y demostración, comunicación matemática, y 

resolución de problemas. Después de aplicar la propuesta basada en la 

propuesta orientaciones técnico pedagógicas realizada por el Ministerio de 

Educación del Perú el nivel de desarrollo se incrementa significativamente y 

tiende a ser homogéneo entre todos los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The present research paper describes the proposal of teaching-learning 

strategies that allow the development of the fundamental skills of the 

mathematics area of the students of initial teacher training of the Maria 

Montessori Higher Education Institute, of Arequipa 2016. 

 

The study population was represented by students of the first semester of the 

initial education professional career. The type of research is experimental pre-

experimental design, applying statistics of frequency distribution and Chi-square 

test with a level of significance of 95% and an error of 5%. 

 

The results show that students before applying the proposal have a low and very 

heterogeneous level of development of the fundamental skills of the area such 

as reasoning and demonstration, mathematical communication, and problem 

solving. After applying the proposal based on the proposed pedagogical technical 

guidelines made by the Ministry of Education of Peru, the level of development 

increases significantly and tends to be homogeneous among all students. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Una de las tareas más importantes y esforzadas que se impone un docente de 

educación superior del área de matemática en la actualidad, es la que se refiere 

a la búsqueda de procedimientos, estrategias que le permitan elevar el nivel de 

desarrollo de las capacidades fundamentales de: razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y resolución de problemas en los alumnos que al 

egresar de la educación básica regular y continuar sus estudios superiores en 

pedagogía, demuestran un bajo nivel de desarrollo de estas capacidades 

fundamentales. 

La escasa comprensión e inadecuado manejo: de la estructura de los sistemas 

de numeración, de las nociones de cada una de las operaciones numéricas 

elementales, el bajo nivel de desarrollo en las capacidades como representar, 

interpretar y comunicar cantidades y atributos cuantificables de los objetos del 

mundo real. La Dificultad de organizar, representar e interpretar información 

estadística mediante la utilización de cuadros de doble entrada, diagramas de 

barras y diagramas circulares; así como la realización de cálculos sencillos de 

aplicación de la media aritmética simple y ponderada entre otros aspectos 

Así como dificultades para traducir y expresar matemáticamente las condiciones 

propuestas en problemas de enunciado verbal, y al aplicar estrategias de 

solución para obtener la respuesta y justificarla con argumentos matemáticos 

válidos. 

Hace que estos alumnos merezcan una atención especial, y hacia ellos va 

dirigido este trabajo de investigación, pues en la medida que logren elevar el 

nivel de desarrollo de las capacidades fundamentales del área de matemática 

podrán potenciar su rol docente en la sociedad.  

El objetivo general que se plantea es diseñar, aplicar, ejecutar y una propuesta 

que permitan desarrollar las capacidades fundamentales del área de Matemática 

de los alumnos de formación inicial docente del Instituto de Educación Superior 

"María Montessori".  



 

X 
 

De tal manera que logremos en los estudiantes el desarrollo de las capacidades 

de razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas. 

Los objetivos específicos nos permitirán: 

A. Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades fundamentales de 

Razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas; de los estudiantes de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" antes de la aplicación de la propuesta 

"Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje activo", 

B. Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades fundamentales de 

Razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas; de los estudiantes de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" después de la aplicación de la propuesta 

"Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje activo". 

C. Determinar la eficacia de la propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje 

basadas en el aprendizaje activo" para elevar nivel de desarrollo de las 

capacidades fundamentales de Razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y resolución de problemas; de los estudiantes de formación inicial 

docente del Instituto Superior Pedagógico "María Montessori". 

El planteamiento de la hipótesis a demostrar indica: "Si se diseña y ejecuta la 

propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje 

activo", entonces se mejorarán los niveles de desarrollo de las capacidades de: 

razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas en los alumnos de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" 

Además el presente trabajo de investigación se encuentra estructura de la 

siguiente manera: 
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PRIMER CAPITULO: Referido al análisis del objeto de estudio donde se indica: 

la ubicación de la institución donde se desarrolla la investigación, la evaluación 

histórica del objeto de estudio, sus manifestaciones y características y la 

descripción detallada de la metodología empleada en el proceso de 

investigación. 

SEGUNDO CAPITULO: Denominado Marco Teórico, donde se resalta la 

fundamentación teórica del presente trabajo de investigación que tiene su 

sustento en la propuesta orientaciones técnico pedagógicas realizada por el 

Ministerio de Educación del Perú. 

TERCER CAPITULO: Se presentan y analizan los resultados obtenidos de los 

instrumentos de recolección datos y se desarrolla la propuesta que va ayudar al 

docente del área de matemática en educación superior a elevar el nivel de 

desarrollo de las capacidades fundamentales del área de matemática. 



CAPITULO I  

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.    UBICACIÓN 

La investigación se realizó para implementar estrategias de enseñanza 

aprendizaje para elevar el nivel de desarrollo de las capacidades de: 

razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas de los alumnos de formación inicial docente del Instituto de Educación 

Superior "María Montessori" de la Región Arequipa llevándose a cabo en la 

misma Institución Educativa. 

Las instituciones "María Montessori", tiene un valioso antecedente pedagógico 

de larga trayectoria educativa, precisamente el año de 1962, el maestro agustino 

Dr. Pedro Luís González Pastor, tuvo la gran iniciativa de crear la entidad 

montessoriana, que comprende primero los colegios de aplicación "María 

Montessori", los Institutos Superiores Pedagógico y Tecnológico creados 

mediante Resolución Ministerial 226-84-ED y DS 145-94-ED y la RD 091-95 ED.   

Desde el año 2006 la dirección general de la institución montessoriana decidió 

institucionalizar el proceso de acreditación para lo cual creo la Dirección de 

Evaluación y Medición de la Calidad,  en el año 2014 mediante Resolución N° 

011-2014-COSUSINEACE se aprueba la acreditación de la carrera profesional 

de Enfermería Técnica , con Resolución N° 0132014SINEACECDAH se le otorga 

la acreditación de las carreras profesionales de Educación Inicial y Educación 

primaria y en el año 2015 con resolución N° 0152015 COSUSINEACEP se otorga 

la acreditación a las carreras profesionales de Técnica en Prótesis Dental, 

Técnica en Laboratorio Clínico, Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación y 

Técnica en Farmacia por parte del Sistema Nacional de Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 
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Asimismo, se debe indicar que la institución ha desarrollado un profundo proceso 

de mejoramiento de la infraestructura e implementación de aulas, talleres, 

laboratorios de primer nivel de acuerdo a las exigencias de calidad y acorde con 

el mundo globalizado y competitivo como es el actual con la construcción e 

implementación de un nuevo local. 

Este año la institución montessoriana, cumple 54 años al servicio de la educación 

regional y de todo el sur del país que se cristaliza dentro de su dimensión 

formativa con una fecunda experiencia educacional brindando formación 

profesional en dos niveles profesionales: en el nivel Tecnológico con las carreras 

profesionales de Enfermería Técnica, Farmacia, Fisioterapia y Rehabilitación, 

Prótesis Dental, Laboratorio Clínico, Computación e Informática, Diseño de 

Modas. Y en el nivel Pedagógico las carreras profesionales de Educación Inicial. 

La Región Arequipa donde está ubicado el Instituto de Educación Superior María 

Montessori se encuentra situada al sur del Perú, tiene como Capital la ciudad de 

Arequipa situada a 2355 m. sobre el nivel del mar y es llamada la ciudad blanca, 

por el uso del sillar (piedra volcánica blanca) en el uso de la construcción de sus 

viviendas. Ciudad prehispánica, su fundación se remonta al 15 agosto de 1540. 

La ciudad de Arequipa tiene una larga y rica historia. La prehistoria de Arequipa, 

aunque menos conocida, es mucho más larga y por lo menos tan rica, como su 

historia. La ocupación prehistórica de Arequipa duró por lo menos diez mil años, 

desde los grupos de cazadores que llegaron aquí 8000 años A.C. hasta la 

llegada de los españoles en 1534 ó 1535 D. C. 

Tiene una superficie de 63345,23 Km2 y una población aproximada de 1,140,810 

habitantes. Limita con las Regiones de lea, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, 

Moquegua y el Océano Pacifico, está dividida en ocho provincias: Arequipa, 

Camaná, Caraveli, Castilla, Celoma, Condesuyos, Islay, La Unión. 

En cuanto a la educación superior pedagógica la Región Arequipa cuenta con 

tres Institutos Superiores Pedagógicos que forman profesores en las diferentes 
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especialidades de educación, siendo Educación Inicial la carrera profesional de 

mayor demanda1. 

1.2.- ¿CÓMO SURGE EL PROBLEMA? 

La matemática ha tenido diversos enfoques a lo largo de su historia, influenciada 

sobre todo por el desarrollo de la propia disciplina y por las tendencias de los 

matemáticos de cada época. Así, a partir de la década de 1930, el Grupo 

Bourbaki2 emprendió una revisión de los fundamentos de la matemática y trató 

de reorganizarla y unificarla partiendo de un enfoque estructuralista.  

Esta revisión, que se tradujo en la publicación, capítulo a capítulo, de Eléments 

de Mathématique, puso en debate la organización del conocimiento matemático 

que hasta entonces se había aceptado. La influencia del Grupo Bourbaki fue en 

aumento y se cristalizó en el campo educativo en el movimiento denominado 

Matemática Moderna.  

Este movimiento planteaba que la educación matemática debía privilegiar el 

conocimiento de las estructuras matemáticas. Se creía que, con el conocimiento 

y el dominio de dichas estructuras, los estudiantes podrían comprender los 

conceptos, operar mejor y tener una mayor eficacia al momento de resolver 

problemas.  

Este movimiento francés de reforma educativa influyó notablemente en la 

educación peruana en la década de 1970. El grupo de técnicos del Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación (INIDE), desarrolló una 

propuesta curricular basada en este enfoque, elaboró y distribuyó materiales de 

capacitación inscritos en esta tendencia.  

Los textos escolares que se publicaron privilegiaban el contenido conceptual, la 

teoría de conjuntos, las estructuras algebraicas y el método axiomático.  

                                            
1 CONCEJO PARTIC1PATIVO REGIONAL DE AREQUIPA, Proyecto educativo Regional de Arequipa 

2006-2021 
2 GOD1NO JUAN, Marcos teóricos de referencia sobre la cognición matemática. 
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Estos textos poco tenían que ver con la realidad cotidiana de los estudiantes, 

pues se centraban en el estudio de hechos, conceptos y estructuras 

fundamentales de la matemática. Se trataba de desarrollar la abstracción, pero 

buscando que los estudiantes adaptaran sus estructuras mentales a las de la 

disciplina. 

La Matemática Moderna3 no tuvo el éxito que esperaban sus propulsores, por lo 

que se inició un debate respecto de la pertinencia de este enfoque. Finalmente, 

fue cuestionado y no tardó en desaparecer de la mayoría de los países que lo 

habían incorporado a sus sistemas educativos. 

En nuestro país este enfoque tampoco logró los objetivos que se planteaba, 

motivo por el cual los programas y currículos regresaron a la división clásica del 

contenido matemático escolar (aritmética, álgebra, geometría, trigonometría). Y, 

ante la ausencia de un enfoque pedagógico, la mayoría de profesores optó por 

trabajar asociando la matemática con la capacidad de calcular. 

Hacia finales de la década de 1980 y durante la década de 1990, el empleo de 

las calculadoras y las computadoras empieza a difundirse en nuestro país. Los 

educadores matemáticos vieron, entonces, con preocupación su inclusión en la 

educación básica y cuestionaron la idea de si lo primordial de una enseñanza 

matemática es el dominio de los cálculos. 

La mayoría de matemáticos ya no se dedica al estudio de la ciencia pura y, cada 

vez con mayor frecuencia, se incorporan matemáticos a los campos financiero, 

industrial y comercial. Consecuentemente, las carreras de matemática privilegian 

la matemática aplicada y los artículos especializados versan en su mayoría sobre 

las aplicaciones de la matemática en situaciones reales. 

 

 

                                            
3 UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD, Informe pedagógico de resultados de evaluación nacional del 

rendimiento estudiantil 2004 
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En este contexto4, el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) de 

Estados Unidos promovió una discusión entre investigadores del mundo docente 

y matemático que se tradujo en la publicación del documento Curriculum and 

Evaluation Standards for School Mathematics (1989), en el cual se proponen 

cuatro estándares fundamentales de una educación matemática de calidad: 

• Resolución de problemas 

• Comunicación 

• Razonamiento 

• Conexiones matemáticas 

En este marco de debate mundial, se inició en el Perú la reforma de la Educación 

Básica.   Los programas curriculares de inicial, primaria y secundaria se revisaron 

y se propusieron nuevos enfoques para la educación.  

En el caso de la matemática, el Ministerio de Educación adoptó el enfoque 

centrado en la resolución de problemas, declarando que: "El proceso de solución 

de problemas es esencial en el aprendizaje matemático, no como motivación 

inicial o aplicación final, sino como el medio mismo por el cual se aprende". 

Es precisamente la capacidad resolutiva que logren los niños y niñas lo que 

indicará la calidad de la educación matemática que se imparta en nuestro país; 

por ello constituye el quehacer fundamental en la escuela. "La Estructura 

Curricular Básica de Educación Primaria de Menores se generalizó en el año 

1999.  

En el caso de la educación secundaria, tanto la reforma de Modernización de la 

Educación Secundaria, iniciada en 1996, como la Nueva Secundaria, iniciada en 

el año 2001 y generalizada en el 2005, se desarrollaron a la luz del enfoque de 

resolución de problemas.  

                                            
4 GODINO JUAN, Perspectiva de la didáctica de las matemáticas como disciplina científica 
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Así, en el Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria (DCB), en el área 

de Matemática, se afirma que los estudiantes deben aprender a valorar la 

matemática, a sentirse seguros de su capacidad, a resolver problemas, a 

comunicarse y a razonar matemáticamente.5 

Pero los resultados de la Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 20046 

nos indican que la educación peruana atraviesa una grave crisis, que permiten 

inferir que la didáctica de la matemática de nuestro país responde a un enfoque 

centrado en la enseñanza de reglas y algoritmos. Puesto que las preguntas en 

las que los estudiantes tuvieron mayor éxito fueron, precisamente, aquellas que 

solo demandaban un aprendizaje reproductivo relacionado con la aplicación de 

algoritmos convencionales o con ejercicios típicos. Son claras las consecuencias 

que este enfoque podría tener en nuestra educación: estudiantes poco reflexivos 

y que presentan dificultades para establecer conexiones entre conceptos, 

resolver problemas novedosos o matematizar situaciones reales, entre otras 

capacidades de mediana y alta demanda cognitiva que son necesarias para la 

inserción de los ciudadanos en nuestra sociedad, que cada vez está más 

influenciada por el desarrollo científico y tecnológico. 

Si tenemos en cuenta que un buen desempeño matemático contribuye al 

desarrollo de las sociedades, pues aporta tanto a su avance científico y 

tecnológico como a su evolución económica y política. Precisamente por ello, los 

países de mayor desarrollo científico y tecnológico prestan especial atención a 

la evaluación y perfeccionamiento de esta área. Por otro lado, se puede afirmar 

que, en el ámbito personal, el aprendizaje de la matemática contribuye con la 

formación integral del individuo desde diversos aspectos: cognitivo, 

comunicacional, instrumental y cultural, entre otros. 

  

                                            
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ, Diseño Curricular Nacional 
6 UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD, Informe pedagógico de resultados de evaluación nacional del 

rendimiento estudiantil 2004 
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1.3. ¿CÓMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERÍSTICAS TIENE? 

Los cambios socioeconómicos de los últimos años exigen que se redefina la 

educación de calidad, entendiendo como tal aquella que permite a todos los 

individuos, mujeres y hombres, ser ciudadanos del mundo y miembros 

plenamente activos de su comunidad. La educación de calidad exige la 

redefinición de los parámetros educativos a fin de abarcar ciertos conocimientos 

de base, valores, habilidades y comportamientos que se adapten 

específicamente al mundo actual y que expresen, además, la riqueza de nuestra 

diversidad. 

Estos cambios han planteado la necesidad de un enfoque del aprendizaje que 

vaya más allá de la adquisición de conocimientos aislados o puntuales, y de 

considerarlos en el marco de estructuras más amplias, que permitan el desarrollo 

de todas las competencias necesarias para la vida. 

En este contexto, la enseñanza de la matemática debería proporcionar al 

estudiante las herramientas que le permitan adquirir una noción del mundo físico 

y social cada vez más clara y profunda, y prepararlo para insertarse en el mundo 

laboral e integrarse en la sociedad como un ciudadano crítico y responsable 

Los cambios epistemológicos y metodológicos que se han suscitado en el 

quehacer matemático ponen en evidencia que ese carácter riguroso otorgado 

antaño a la matemática como disciplina acabada prácticamente ha 

desaparecido. En la actualidad, el conocimiento matemático se concibe de una 

manera más constructiva, que otorga el protagonismo al sujeto del aprendizaje. 

Así, la matemática, además de estimular el razonamiento, debe ayudar a 

resolver las necesidades de la vida de un individuo como ciudadano preocupado 

y reflexivo para actuar en su medio. Es decir, el aprendizaje matemático le 

permitirá al alumno actuar en una variedad de situaciones de la vida diaria. 
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Desde esta perspectiva la Matemática, desde los primeros grados, tiene un valor 

formativo en el pensamiento del alumno. Como resultado del aprendizaje que se 

debe lograr en el proceso de enseñanza, el estudiante realiza acciones mentales 

que desarrollan su pensamiento lógico, las fundamentales son: analizar y 

sintetizar, comparar y clasificar, generalizar y particularizar, abstraer y concretar, 

que le permitan hacer inferencias, fundamentaciones, demostraciones y 

refutaciones. Además, contribuye a la formación de habilidades básicas 

correspondientes a los conceptos matemáticos y propiedades vinculadas a éstos 

en cada nivel escolar. 

En la educación superior, esta disciplina tiene funciones que cumplir dentro del 

proceso docente educativo en cada carrera, que se deben manifestar en las 

diferentes dimensiones en que se proyecta y reflejarse en los objetivos 

instructivos y educativos a lograr. A la Matemática, como parte integrante del 

Modelo del Profesional, no sólo le corresponde la tarea de desarrollar procesos 

lógicos del pensamiento, sino que debe proporcionar los conocimientos básicos 

para la asimilación de otras asignaturas y disciplinas, así como para la aplicación 

de conceptos, teoremas y procedimientos en la modelación matemática de 

diferentes situaciones vinculadas directa o indirectamente al objeto de estudio 

de la carrera. 

La Matemática ha de desempeñar de forma integrada, complementaria y 

equilibrada, un papel: 

Formativo: al propiciar el desarrollo de capacidades cognitivas abstractas y 

formales de razonamiento, abstracción, deducción, reflexión y análisis, así como 

la formación de valores que se conviertan cada vez más en verdaderos 

reguladores de su actuación. 

Funcional - instrumental: al ser aplicada a problemas y situaciones de la vida 

diaria, del contexto económico - social de la profesión, para su comprensión, 

interpretación o solución. 
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En general, la Matemática tiene potencialidades que trascienden los límites de 

las diferentes áreas e inciden en el desarrollo del pensamiento lógico y de la 

creatividad, por lo que es necesario desarrollar las capacidades y habilidades 

cognitivas indispensables para aprender y para aplicar los conocimientos 

matemáticos con eficiencia, ante situaciones de carácter problémico. 

Por consiguiente, la enseñanza de las matemáticas se ha convertido en la piedra 

angular del proceso formativo de las personas. Son numerosas las 

investigaciones que dan cuenta de la importancia de las matemáticas en la 

formación del ser humano. Entre ellos, el tercer estudio internacional de 

matemáticas y ciencias (TIMSS), realizado entre los años de 1991 y 1995 en el 

que participaron más de 500.000 alumnos, provenientes de 15.000 centros 

docentes de 45 países. Entre sus conclusiones, destacan la consideración de las 

matemáticas como una materia esencial, para la formación de los jóvenes en 

todos los países del mundo, y su importancia para el desarrollo de hábitos de 

razonamiento riguroso y crítico en los humanos. De igual manera, la UNESCO 

conjuntamente con la unión matemática internacional declaró el año 2000 como 

el año internacional de las matemáticas. En este evento, se le proclamó como la 

disciplina clave para el desarrollo de las sociedades. 

Asimismo, se decidió promocionar su presencia en la llamada sociedad de la 

información. Sin embargo, tanto la enseñanza como el aprendizaje de esta 

disciplina son áreas reconocidamente problemáticas en diversas partes del 

mundo la referencia a esta ciencia significa abordar uno de los ámbitos de mayor 

complejidad y criticidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, debido 

entre otras razones, al reducido número de estudiantes que logran a través de 

su paso por el sistema educativo los niveles de competencia adecuados que le 

proporcionen satisfacción a partir de su desempeño. Por el contrario, la gran 

mayoría reporta insatisfacción, frustración, miedo, apatía y desencanto, con la 

consiguiente actitud negativa hacia esta disciplina, y todo lo que de alguna 

manera se relacione con ella. 
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Como consecuencia de estos aspectos, se observa en los resultados de diversas 

investigaciones, que la matemática tiende a constituirse en un filtro selectivo en 

todos los sistemas educativos de cualquier país.  

Un estudio realizado por el National Research Council en 1989 corrobora estas 

afirmaciones al señalar que en los Estados Unidos la mala preparación de la 

población en esta área es alarmante, con las graves consecuencias económicas, 

sociales y políticas que esto conlleva.  

Asimismo, el informe Pisa 2012 que se centró en evaluar la capacidad de los 

estudiantes para formular, emplear e interpretar la Matemática en diversos 

contextos, que incluye razonar matemáticamente y usar conceptos matemáticos, 

procedimientos, hechos y herramientas para describir, explicar y predecir 

fenómenos y busca que los estudiantes reconozcan el rol que la Matemática 

juega en el mundo para elaborar juicios fundamentados y tomar decisiones como 

ciudadanos reflexivos, concluye que: “El dominio de las matemáticas es un sólido 

factor de predicción de resultados positivos para adultos jóvenes, ya que influye 

en su competencia para seguir una educación post-secundaria y en sus 

perspectivas de ingresos en el futuro”. 

En el informe de los resultados de la evaluación PISA 2012, se indica que 

Shanghái-China tiene la puntuación más alta en matemáticas, con una media 

de 613 puntos, lo que significa 119 puntos (o el equivalente a casi tres años de 

escolarización) por encima de la media de la OCDE. Singapur, Hong Kong-

China, Taipéi Chino, Corea, Macao-China, Japón, Liechtenstein, Suiza y 

Holanda, en orden descendente en cuanto a puntuación, son los diez mejores 

en matemáticas. 

Como media, en los países de la OCDE, el 13% de los estudiantes tiene el mejor 

rendimiento en matemáticas (nivel 5 o 6). Pueden elaborar y trabajar con 

modelos para situaciones complejas y trabajar estratégicamente utilizando 

capacidades de razonamiento y reflexión amplias y bien desarrolladas.  

La economía asociada de Shanghái-China tiene la mayor proporción de 

estudiantes con un rendimiento de nivel 5 o 6 (55%), seguida de Singapur (40%), 
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Taipéi Chino (37%) y Hong Kong-China (34%). Por otra parte, el 23% de los 

estudiantes en países de la OCDE y el 32% de los estudiantes en todos los 

países y economías participantes no alcanzaron el nivel básico (nivel 2) en la 

evaluación de matemáticas de PISA.  

A ese nivel, los estudiantes pueden extraer información relevante de una sola 

fuente y utilizar algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos o convenciones 

para resolver problemas que contengan números enteros.  

El mismo informe da a conocer que todos los países latinoamericanos partícipes 

de PISA tienen desempeños promedio que los colocan en el más bajo nivel de 

desempeño identificado por PISA al ubicarlos entre los niveles 2 y 1  

Sin embargo, en esta situación común, Chile destaca como el país que estaría 

aproximándose a un desempeño medio en el segundo nivel de la escala.  

El Perú no escapa de esta dificultad, los estudios tanto cuantitativos como 

cualitativos así lo señalan, si tomamos en cuenta el informe de la Evaluación 

Nacional del Rendimiento Estudiantil 20047 que indica, que solo el 2,9% de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria pertenece al nivel suficiente, nivel 

considerado como el esperado para todos los estudiantes del grado y que el 

resto de estudiantes (97,1%) muestra no haber desarrollado las capacidades 

matemáticas requeridas para terminar su escolaridad.  

Esto implicaría que este gran grupo de estudiantes presenta limitaciones para 

responder adecuadamente a las demandas que la sociedad les plantea al 

egresar de la educación básica. Esto significaría que dichos estudiantes 

muestran limitaciones para reflexionar, realizar inferencias y para comprender y 

resolver las situaciones de contenido matemático elemental que se les 

presentan.  

Así mismo si consideramos que El 86,1% de los estudiantes que culminan quinto 

grado de secundaria, muestran no haber desarrollado adecuadamente sus 

                                            
7 UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD, Informe pedagógico de  resultados de evaluación nacional del 

rendimiento estudiantil 
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habilidades matemáticas, ni haber incorporado los contenidos necesarios para 

iniciar el quinto grado de secundaria.  

 

Estos estudiantes que han egresado del sistema educativo presentarían grandes 

dificultades para comprender, organizar, representar y generalizar información 

básica; para realizar estimaciones sencillas y calcular porcentajes simples en 

situaciones de compra y venta; para interpretar dibujos, mapas o croquis a 

escala; para apreciar los efectos de la inflación sobre las tarifas y precios; para 

tomar decisiones acerca de sus finanzas personales evaluando el riesgo y para 

participar o no en juegos de azar según las condiciones que se les propongan. 

Esto implicaría que no son capaces de emplear la aritmética básica, el álgebra, 

la estadística ni la geometría como herramientas funcionales.  

Así mismo, los resultados obtenidos en las pruebas de matemática, tanto de 

primaria como de secundaria, muestran que, a medida que van transcurriendo 

los grados de escolaridad, el nivel de desarrollo de las capacidades matemáticas 

de la gran mayoría de los estudiantes está cada vez más distante de lo que se 

debería haber alcanzado.  

Posiblemente, esta situación se deba a que se van acumulando déficit en los 

aprendizajes de los estudiantes, grado tras grado; a que no existen estándares 

de desempeño para ninguno de los grados, es decir, no existe una propuesta o 

un acuerdo que contenga los desempeños y habilidades que los estudiantes 

deberían haber desarrollado para decir que se encuentran en un determinado 

nivel de conocimiento; y a que, por lo general, para la enseñanza de los temas 

no se trabaja a partir del recojo de información acerca del grado de desarrollo de 

las capacidades matemáticas de los estudiantes del aula. 

También en el informe de evaluación nacional se manifiesta una gran 

heterogeneidad, es decir, grandes diferencias en el desarrollo de sus 

capacidades matemáticas y el grado de alfabetización matemática de los 

estudiantes que egresan del sistema educativo es muy deficiente. Esto implica 

que la gran mayoría de estudiantes no está adecuadamente preparada para 
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enfrentar situaciones problemáticas reales que demanden resolver, interpretar, 

inferir, justificar o tomar decisiones fundamentadas, entre otras capacidades del 

área. 

Así mismo en el informe Pisa 2012 para el Perú es preocupante ya que el 47.0% 

de los estudiantes evaluado se ubicó debajo del nivel 1 por tener un desempeño 

que, en el mejor de los casos, son capaces de realizar tareas matemáticas muy 

directas y sencillas. Estas pueden ser la lectura de un único valor a partir de un 

gráfico sencillo o tabla en la que las etiquetas de la misma coinciden con las 

palabras en el estímulo y pregunta, de modo que los criterios de selección son 

claros y la relación entre la tabla y los aspectos del contexto descrito son 

evidentes. Asimismo, realizan operaciones aritméticas básicas, siguiendo 

instrucciones claras y bien definidas. 

El 27.6% se ubican en el nivel 1 pudiendo responder a las preguntas que 

involucran contextos conocidos, en los que se encuentra toda la información 

necesaria y las preguntas están claramente definidas. Son capaces de identificar 

la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios siguiendo instrucciones 

directas en situaciones explícitas. Realizan acciones obvias que se deducen 

inmediatamente de los estímulos presentados. 

El 16.1 %se encuentran en el nivel 2 evidenciando que pueden interpretar y 

reconocer situaciones en contextos que requieren una inferencia directa. De 

igual modo, pueden extraer información relevante a partir de una única fuente y 

hacer uso de un único modo de representación. A su vez, podrán utilizar 

algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones básicos. También, son 

capaces de realizar razonamientos directos e interpretaciones literales de sus 

resultados. 

El 6.7% de los estudiantes evaluados se ubica en el nivel 3 pudiendo interpretar 

y reconocer situaciones en contextos que requieren una inferencia directa. De 

igual modo, pueden extraer información relevante a partir de una única fuente y 

hacer uso de un único modo de representación. A su vez, podrán utilizar 

algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones básicos. También, son 
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capaces de realizar razonamientos directos e interpretaciones literales de sus 

resultados. 

El 2.1% se ubica en el nivel 4 en el que pueden ejecutar procedimientos 

claramente descritos, incluyendo aquellos que requieren decisiones 

secuenciales. Sus interpretaciones son suficientemente sólidas como base para 

la construcción de un modelo simple o para seleccionar y aplicar estrategias de 

resolución de problemas sencillos. Asimismo, en este nivel, pueden interpretar y 

utilizar representaciones basadas en diferentes fuentes de información y razonar 

directamente a partir de ellos. Son, también, capaces de elaborar breves 

escritos, en los que exponen sus interpretaciones, resultados y razonamientos. 

El 0.5 % de los estudiantes peruanos pueden desarrollar y trabajar con modelos 

de situaciones complejas, a partir de lo cual identifican las condiciones y 

especifican los supuestos. De igual manera, pueden seleccionar, comparar y 

evaluar estrategias de resolución de problemas para abordar problemas 

complejos relacionados con estos modelos. En este nivel, los alumnos trabajan 

estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento y razonamiento bien 

desarrolladas, así como representaciones adecuadamente relacionadas, 

caracterizaciones simbólicas y formales, e intuiciones referidas a estas 

situaciones. Ellos reflexionan sobre sus acciones y pueden formular y comunicar 

sus interpretaciones y razonamientos. Y lamentablemente el 0% de los 

estudiantes evaluados se ubica en el nivel 6 de la competencia matemática. 

En el informe de Evaluación censal de estudiantes (ECE) 2015 se indica que el 

37.6% de estudiantes evaluados se encuentra en el nivel previo al de inicio 

teniendo la característica de presentar dificultades para resolver, incluso, las 

preguntas más sencillas de la prueba. Estos estudiantes no lograron los 

aprendizajes necesarios para estar en el nivel de Inicio. Por tanto, no se tiene 

evidencia suficiente para describir sus aprendizajes.  
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El 40% de los estudiantes se encuentra en el nivel de inicio teniendo como 

característica que resuelven problemas en contextos cercanos con algunos 

procedimientos y nociones elementales del grado, el 12.7 % se encuentra en el 

nivel de proceso además de lograr los aprendizajes del nivel en Inicio, formulan 

problemas atendiendo a algunas de las condiciones solicitadas y pueden 

resolver problemas de hasta dos etapas en los que identifican, interpretan y 

aplican procedimientos de un mismo campo temático y solo el 9.5% de los 

estudiantes a nivel nacional ha obtenido un resultado satisfactorio es decir el 

estudiante logró los aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo y está 

preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente por lo tanto 

pueden Los estudiantes de este nivel, además de lograr los aprendizajes de los 

niveles en proceso y en inicio, son capaces de formular y resolver problemas en 

los que interpretan, argumentan y establecen conexiones entre diferentes 

nociones matemáticas, 

En la región Arequipa de acuerdo a lo indicado en el informe Censal de 

Estudiantes 2015 se indica que el 19.5% se encuentra en el nivel previo al inicio, 

el 42.9 se ubica en el nivel previo, el 19.7% en el nivel de proceso y solo el 18% 

en el nivel satisfactorio es preocupante que el 62.4% de los estudiantes no han 

adquirido las competencias matemáticas para afrontar con éxito el siguiente nivel 

de enseñanza. 

1.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El método utilizado es de desagregación de hipótesis de trabajo, en variables, 

dimensiones e indicadores. En base a los cuales se han elaborado los 

instrumentos, guías y pautas de registros. 

Los datos primarios se han conquistado instrumentalmente, se han analizado y 

han permitido la construcción de los cuadros estadísticos respectivos, además 

se ha identificado los cuadros patrones que han permitido la contrastación de las 

hipótesis de trabajo. 
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Respecto a los datos secundarios se les tomo en calidad de préstamo con la 

técnica del análisis de contenidos los mismos que figuran como datos 

complementarios y son el sustento del capítulo II. 

La metodología también ha tenido que ver con la delimitación del universo y la 

selección del tamaño de la muestra así como con el  tipo de investigación de 

acuerdo a la línea y al diseño. Según la línea la investigación tiene naturaleza 

aplicativa y según el tipo de investigación es experimental de diseño pre 

experimental. 

Por su naturaleza experimental la investigación está en relación al paradigma 

cuantitativo positivista. 

1.5. FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

1.5.2.1. INTERROGANTE GENERAL 

¿El diseño y ejecución de la propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje 

basadas en el aprendizaje activo", mejorara los niveles de desarrollo de las 

capacidades de: razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas en los alumnos de formación inicial docente del Instituto 

Superior Pedagógico "María Montessori"? 

1.5.2.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

A. ¿Cuál será el nivel de desarrollo de las capacidades fundamentales de 

razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas; de los estudiantes de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" antes de la aplicación de la propuesta 

"Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje activo"?. 
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B. ¿Cuál será el nivel de desarrollo de las capacidades fundamentales de 

Razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas; de los estudiantes de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" después de la aplicación de la propuesta 

"Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje activo"?. 

C. ¿Cuál será eficacia de la propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje 

basadas en el aprendizaje activo" para elevar nivel de desarrollo de las 

capacidades fundamentales de Razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y resolución de problemas; de los estudiantes de formación inicial 

docente del Instituto Superior Pedagógico "María Montessori"? 

1.5.2. OBJETIVOS 

1.5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, aplicar, ejecutar y una propuesta que permitan desarrollar las 

capacidades fundamentales del área de Matemática de los alumnos de 

formación inicial docente del Instituto de Educación Superior "María Montessori". 

1.5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A. Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades fundamentales de 

Razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas; de los estudiantes de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" antes de la aplicación de la propuesta 

"Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje activo", 

B. Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades fundamentales de 

Razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas; de los estudiantes de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" después de la aplicación de la propuesta 

"Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje activo". 
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C. Determinar la eficacia de la propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje 

basadas en el aprendizaje activo" para elevar nivel de desarrollo de las 

capacidades fundamentales de Razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y resolución de problemas; de los estudiantes de formación inicial 

docente del Instituto Superior Pedagógico "María Montessori". 

 

1.5.3. HIPÓTESIS 

"Si se diseña y ejecuta la propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje 

basadas en el aprendizaje activo", entonces se mejorarán los niveles de 

desarrollo de las capacidades de: razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y resolución de problemas en los alumnos de formación inicial 

docente del Instituto Superior Pedagógico "María Montessori". 

1.5.4. VARIABLES: 

"Si se diseña y ejecuta la propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje 

basadas en el aprendizaje activo", entonces se mejoraran los niveles de 

desarrollo de   las capacidades de: razonamiento y  demostración, comunicación 

matemática y resolución de problemas en los alumnos de formación inicial 

docente del Instituto Superior Pedagógico "María Montessori" 

1.5.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje 

activo". 

1.5.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de desarrollo de capacidades de: razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y resolución de problemas. 
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1.5.4.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

"Si se diseña y ejecuta la propuesta "Estrategias de enseñanza aprendizaje 

basadas en el aprendizaje activo", entonces se mejorarán los niveles de 

desarrollo de las capacidades de: razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y resolución de problemas en los alumnos de formación inicial 

docente del Instituto Superior Pedagógico "María Montessori". 

 

Variable 
Independiente 

Dimensión Indicador 
Escala de 
medición 

Técnicas e 
instrumentos 

Fuentes de 
información 

Propuesta: 
"Estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje para 
el desarrollo de 
capacidades 
 
 
 

Planificación 
de la 
propuestas 

Línea de base 

Básico 
intermedio 
Suficiente 
Destacado 

Entrevista Docente 

 
 

Plan de 
capacitación 

En 
elaboración 
Elaborado 

Análisis 
documental 

Plan de 
capacitación 

Ejecución de 
la propuesta 
 
 

Implementación  
de la propuesta 

Sin 
implementar  
 
Implementada 

Ficha de 
análisis 
documental 

Plan de 
capacitación 

Desarrollo de la 
propuesta 

En desarrollo  
 
Desarrollada 

Ficha de 
análisis 
documental 

Cronograma de la 
propuesta 

Material auto 
instructivo 
impreso 

En 
elaboración  
 
Elaborado 

Ficha de 
análisis 
documental 

Material 
autoinstructivo 
impreso 

Uso de entornos 
virtuales 

No usa  
 
Usa 

Ficha de 
observación 

Docente 

Monitoreo y 
asesoría 

Primera Visita 
Segunda 
Visita 
Tercera Visita 

Ficha de 
observación 

Docente 

Evaluación de 
los participantes 

Intermedio 
Suficiente 
Destacado 

Ficha de 
observación 

Docente 

Evaluación 
de la 
propuesta 

Matriz de 
evaluación 

En 
elaboración 
Elaborada 

Ficha de 
análisis 
documental 

Matriz de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

En 
elaboración 
Elaborados 
Aplicados 

Ficha de 
análisis 
documental 

Instrumentos de 
Evaluación 

Momentos de la 
evaluación 

Inicio 
Proceso 
Final 

Ficha de 
análisis 
documental 

Cronograma de la 
propuesta 
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Variable 
Dependiente 

Dimensión Indicador 
Escala de 
medición 

Técnicas e 
instrumentos 

Fuentes de 
información 

Desarrollo de 
las 
capacidades 
de: 
razonamiento 
y 
demostración, 
comunicación 
matemática y 
resolución de 
problemas. 

Nivel de 
desarrollo de 
la capacidad 
de 

razonamiento 
y 
demostración. 

 
 

Nivel de 
desarrollo de 
la habilidad de 
relacionar 

Nivel previo 
Nivel básico 
Nivel suficiente 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Técnica: 
Taller de 
autoevaluación 
 
Instrumento:  
Guía Taller 
 
Técnica: 
Grupo focal 
 
Instrumento 
Guía de 
reflexión 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Guía de 
observación 
 
Técnica: 
Entrevista:  
 
Instrumento 
Guía de 
entrevista 

Alumno 

Nivel         de 
desarrollo   de 
la habilidad de 
decodificación 

Nivel         de 
desarrollo   de 
la habilidad de 
fundamentar 

Nivel de 
desarrollo de 
la capacidad 
de  
comunicación 
matemática 
 
 

Nivel de 
desarrollo de 
la habilidad de 
interpretar 

Nivel        de 
desarrollo   de 
la habilidad de 
graficar. 

Nivel         de 
desarrollo   de 
la habilidad de 
matematizar 

Nivel de 
desarrollo de 
la capacidad 
de resolución 
de problemas 

Nivel de 
desarrollo de 
la habilidad 
identificar 

Nivel        de 
desarrollo   de 
la habilidad de 
formular 

Nivel         de 
desarrollo   de 
la     habilidad 
algoritmizar 

Nivel        de 
desarrollo   de 
la    habilidad 
estimar 

Nivel         de 
desarrollo   de 
la habilidad de 
resolver 
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4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 

Población: 40 estudiantes del I semestre de la carrera profesional de Educación 

Inicial del Instituto de Educación Superior “María Montessori" 

 

Muestra: Se seleccionará a 40 estudiantes del I semestre de la carrera 

profesional de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior "María 

Montessori" 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Campos Vargas, Susana Josefa (2015), Desarrollo del aprendizaje autónomo a 

través de la aplicación de estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la 

enseñanza problémica en estudiantes de VIII ciclo de educación magisterial en 

la especialidad de matemática – física del Instituto Pedagógico Nacional 

Monterrico, Surco – 2012,  

En la presente investigación se planteó como objetivo general el desarrollo del 

aprendizaje autónomo después de aplicar las estrategias de aprendizaje y 

cognitivas mediante la Enseñanza Problémica en estudiantes del VIII ciclo de 

Educación Magisterial en la especialidad de Matemática – Física del Instituto 

Pedagógico Nacional Monterrico. Los datos indican que el grupo experimental 

logró adquirir el aprendizaje autónomo mientras que el grupo control no lo 

obtuvo. En conclusión, la aplicación de las estrategias de aprendizaje y 

cognitivas a través de la enseñanza problémica han incrementado el aprendizaje 

autónomo del grupo experimental (estudiantes de matemática – Física). 

Hidalgo Tupia, Manuel Alberto; Facultad de Ciencias Contables, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (2016) El presente artículo constituye la 

presentación de los resultados de la investigación titulada “Efectos de la 

aplicación de una metodología de enseñanza activa, pertinente y heurística en 

el aprendizaje de la matemática financiera”, desarrollada por el autor para 

obtener el grado académico de Doctor en Educación, sustentada en noviembre 

de 2015, en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación consistió en el 

estudio de los fundamentos de la pedagogía aplicada a la enseñanza de las 

matemáticas, y como se utiliza para el caso de las matemáticas aplicadas, 

específicamente, matemáticas financieras.  
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Se buscó dentro del enfoque teórico existente las características deseables de 

una metodología de enseñanza de la matemática financiera, formulándose con 

esa base una metodología de enseñanza basada con las características de 

activismo, pertinencia, y heurística, la cual fue aplicada en la enseñanza del 

curso en una universidad de Lima, para medir posteriormente, su efecto en el 

aprendizaje de los alumnos. Se aplicó el tratamiento a un grupo experimental y 

se registró también a los resultados de un grupo control, en el transcurso de dos 

años. Se aplicó una prueba estadística de la hipótesis, cuyos resultados que 

probaron la misma, han demostrado el efecto de metodología de enseñanza, la 

cual fue descrita ampliamente en sus fundamentos, condiciones, estrategias, 

planificación de sesiones de aprendizaje, materiales y evaluación. 

Lázaro Silva, Dany Brigitte (2008) Estrategias didácticas y aprendizaje de la 

matemática en el programa de estudios por experiencia laboral. El uso de 

estrategias didácticas y de aprendizaje ayuda a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las estrategias usadas tanto por los docentes como los 

estudiantes son muy importantes y se desarrollan a lo largo de los procesos 

cognitivos. Debe ser continuo, consciente. El presente estudio de investigación 

se realizó con el objetivo de determinar el nivel de las estrategias didácticas de 

la enseñanza de la matemática en el aprendizaje de los estudiantes del 

Programa de Estudios por Experiencia Laboral (EPEL) en la Universidad Ricardo 

Palma, en el periodo 2005 – 2008. La investigación realizada permitió apreciar, 

según los resultados de rendimiento académico, la influencia positiva de las 

estrategias. 

Bustamante Príncipe, María Alejandra (2015), Influencia de la estrategia basada 

en situaciones problemáticas en el aprendizaje de capacidades cognitivas de 

números racionales en los estudiantes de Administración Bancaria. Detalla la 

elaboración, aplicación y análisis de los resultados de una secuencia didáctica 

que utilizó una estrategia basada en situaciones problemáticas para lograr que 

los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Administración Bancaria del IFB 

CERTUS obtuvieran aprendizajes de capacidades cognitivas de números 

racionales evidenciándose así aprendizajes significativos.  
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La secuencia didáctica fue diseñada teniendo como marco teórico la instrucción 

heurística y la enseñanza por resolución de problemas, por considerar que el 

aprendizaje debe ser activo. Se hizo que el estudiante se enfrente a diversas 

situaciones problemáticas y haciendo uso de procedimientos matemáticos logre 

su resolución. Las situaciones problemáticas, a las cuales se le enfrentó al 

estudiante fueron cuidadosamente elaboradas por el docente investigador, con 

temas que tenían que ver con su futuro quehacer profesional, consiguiéndose 

así el medio didáctico ideal para que se lleve a cabo la construcción del 

conocimiento. El estudiante estuvo motivado, pudo enfrentar las situaciones 

problemáticas a través de sus saberes previos, eligió una alternativa matemática 

entre varias posibles, la puso en juego y tuvo la posibilidad de analizar los 

resultados de sus acciones reafirmando sus decisiones o rectificándolas. Al 

hacer este movimiento el estudiante produjo conocimiento, confirmando que una 

cierta relación matemática se ajustó al problema que encaró o tomó conciencia 

de que lo realizado no era pertinente y necesitaba aplicar un conocimiento nuevo. 

A través de esta estrategia el estudiante logró el aprendizaje de capacidades 

cognitivas de números racionales, percibiendo que las matemáticas tienen 

sentido y deben considerarlas como herramienta en su futura vida social y futuro 

quehacer profesional. 

Calero Cerna, Jenny Isabel (2011). El método didáctico de resolución de 

problemas en el aprendizaje de la asignatura de Matemática, en los estudiantes 

de Segundo Semestre de Contabilidad, I.S.T.P. “Joaquín Reátegui Medina”, 

Nauta, 2009 La presente investigación trata de establecer la influencia del 

Método didáctico de Resolución de Problemas en el nivel de aprendizaje de la 

Asignatura de Matemática en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Joaquín Reátegui Medina, del distrito de Nauta, en el segundo semestre de la 

carrera profesional de Contabilidad en el año 2009. Dentro de la experiencia en 

el campo de la matemática en educación superior, se ha observado 

continuamente dificultades en el desempeño académico de los estudiantes en 

especial en la capacidad de resolución de problemas, lo que se refleja en el 

rendimiento académico de los mismos.  
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A partir de esta constatación elemental se ha elaborado el presente trabajo de 

investigación de tipo cuasi experimental, con dos grupos a investigar y en ellas 

se establece una manipulación deliberada de una variable independiente para 

observar su efecto y relación con una variable dependiente. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. DEFINICIÓN DE MATEMÁTICA8 

Para los griegos, la matemática era la ciencia de la cantidad y del espacio. Las 

ciencias de la cantidad y del espacio eran, obviamente, la aritmética y la 

geometría. Gracias al gran prestigio cultural y científico alcanzado por los 

griegos, la «Geometría Euclidiana» se constituyó, por mucho tiempo, en el mejor 

ejemplo de sistema deductivo axiomatizado, tornándose en un modelo de 

formalización para todos los que hicieron matemática, después de ellos.  

Descartes, en el Siglo XVII, decía que la matemática es la ciencia del orden y la 

medida, mientras que, para Gauss, ya en el Siglo XVIII, la matemática era la 

reina de las ciencias, siendo la aritmética la reina de la matemática, por la 

predominancia que siempre ha tenido el número y las operaciones con números 

en la construcción del edificio matemático que hoy conocemos. Por su parte, Eric 

T. Bell expresó que la matemática es, a la vez, la reina y la sirvienta de las 

ciencias, en franca alusión a su utilización en la formalización de sus contenidos 

por ciencias como la economía, la química, la física y hasta la lingüística. 

Debido al énfasis creciente del método deductivo en todas las ramas de la 

matemática, C. S. Peirce en la mitad del Siglo XIX, afirmó que la matemática es 

la ciencia de llegar a conclusiones necesarias siguiendo el patrón hipótesis -

deducción- conclusión. 

 

 

                                            
8 SCHOEDER JOAQUÍN, Lineamientos para la investigación educativa en el área de matemática 
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Sin embargo, a inicios del mismo Siglo XIX, David Hilbert definía 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. El grupo Bourbaki, por su parte, 

manifiesta que la matemática es la ciencia que estudia las estructuras 

matemáticas. Desde esta perspectiva, una estructura es entendida como un 

conjunto de objetos abstractos, definidos axiomáticamente utilizando la lógica y 

la notación matemática, que se relacionan e interactúan entre sí y que tienen un 

sentido, dirección o propósito. 

La manera de definir la matemática cambia constantemente y, como es de verse, 

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. 

El pensamiento lógico-matemático es aquella capacidad que nos permite 

comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y la que nos 

posibilita cuantificarlas y formalizarlas para entenderlas mejor y poder 

comunicarlas. Consecuentemente, esta forma de pensamiento se traduce en el 

uso y manejo de procesos cognitivos tales como: razonar, demostrar, 

argumentar, interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar 

algoritmos y modelizar en general y, al igual que cualquier otra forma de 

desarrollo de pensamiento, es susceptible de aprendizaje. Nadie nace, por 

ejemplo, con la capacidad de razonar y demostrar, de comunicarse 

matemáticamente o de resolver problemas.  
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Todo eso se aprende. Sin embargo, este aprendizaje puede ser un proceso fácil 

o difícil, en la medida del uso que se haga de ciertas herramientas cognitivas. 

Es importante dejar establecido que el pensamiento lógico-matemático se 

construye siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para su desarrollo 

en forma histórica, existiendo una correspondencia biunivoca entre el 

pensamiento sensorial, que en matemática es de tipo intuitivo concreto; el 

pensamiento racional que es gráfico representativo en matemática y el 

pensamiento lógico, que es de naturaleza conceptual o simbólico.  

Tal como se muestra en la figura 1 

 

PROCESO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

Figura 1: Proceso del desarrollo del pensamiento y del aprendizaje de la 
matemática 
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2.2. DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA9 

La "didáctica" de la matemática tiene como propósito, llegar a describir y 

caracterizar los procesos cognitivos de aprendizaje, necesarios para desarrollar 

en los estudiantes, la capacidad de pensar matemáticamente y de hacer 

matemática en la vida cotidiana, teniendo al docente como mediador de tales 

procesos. 

Para aprender nociones abstractas o generalizaciones teóricas de los tipos que 

abundan en matemática, es necesario que en el cerebro humano se hayan 

configurado determinadas estructuras mentales que hagan posible su 

asimilación, acomodación y conservación. Es indispensable, en consecuencia, 

que el mediador del aprendizaje sea consciente de que, para aprender una 

estructura matemática, el estudiante debe haber desarrollado una determinada 

estructura mental que haga posible ese aprendizaje. 

De lo contrario, será indispensable realizar las manipulaciones, clasificaciones, 

construcciones, análisis y agrupaciones necesarias con material objetivo-

concreto o con representaciones gráficas para luego abordar las formalizaciones 

que caracterizan a la matemática. De nada sirve obviar estos procesos. Existe la 

ventaja, sin embargo, de que el cerebro humano no tiene una edad límite para 

crear sus estructuras mentales. 

En matemática, nunca será tarde, entonces, para volver a ser niños y desarrollar 

nuestra capacidad de aprender a aprender a partir de «hacer cosas». Es 

importante también, esclarecer algunos aspectos fundamentales acerca del 

«quehacer matemático» para quienes tienen como función la de ser mediadores 

en su aprendizaje. 

 

 

                                            
9 SANTALO LUIS, Hacia una didáctica humanista de la matemática. 
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2.3. ESTUDIO, APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Por mucho tiempo se ha intentado reducir el trabajo educativo sólo a la 

interacción profesor-alumno, enfoque mediante el cual se pretende enmarcar a 

la educación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y de la escuela, como 

si la sociedad y el ambiente en general en el que se vive, no ejercieran sobre la 

persona que aprende una influencia muchas veces más determinante y decisiva 

que la influencia ejercida por la Institución Educativa. Y es que, mientras ésta se 

encontraba preocupada por trasmitirle al estudiante un conjunto de contenidos 

curriculares, muchos de ellos completamente desconectados de la realidad 

circundante, la sociedad y el ambiente siempre lo han estado educando en la 

vida y para la vida. 

Si bien es cierto que, en la mayoría de las propuestas curriculares actuales, se 

ha producido el drástico viraje de la enseñanza de contenidos al desarrollo de 

capacidades —viraje que alcanza también a la matemática— en el caso 

particular de ésta, suele ocurrir que los contenidos constituyen un medio casi 

irremplazable para desarrollar las capacidades de razonar y demostrar, 

comunicarse matemáticamente y resolver problemas. 

Desde esta perspectiva, en matemática puede resultar casi imposible, por 

ejemplo, resolver un problema de trigonometría si previamente el estudiante no 

ha tenido información sobre las relaciones que se dan en el triángulo rectángulo, 

y las conexiones que se producen entre estas relaciones y los ángulos y arcos 

de una circunferencia de radio 1. Por lo tanto, existirá la necesidad de "estudiar" 

esos conocimientos como paso previo para resolver problemas de ese tipo, es 

decir, para resolver problemas de trigonometría hay que aprender trigonometría. 

Sin embargo, es evidente que, aprendiendo a manejar conocimientos 

trigonométricos se desarrolla, por ejemplo, fundamentalmente, la capacidad de 

resolver problemas y, colateralmente, las capacidades de razonar y demostrar, 

así como de comunicarse matemáticamente. Los conocimientos trigonométricos, 

por lo tanto, no constituirán el propósito del aprendizaje, sino sólo serán uno de 

los medios que el docente utilizará para desarrollar capacidades en sus 

estudiantes. 
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2.4. EL DESARROLLO DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS MEDIANTE EL 

APRENDIZAJE DE CONTENIDOS MATEMÁTICOS 

El logro de ciertos aprendizajes de carácter general se puede concretar mediante 

el desarrollo de capacidades como pensar creativamente y en forma crítica, 

tomar decisiones y solucionar problemas que, en muchos casos, suelen 

trascender las fronteras de áreas curriculares concretas como la matemática; 

ciencia, tecnología y ambiente u otras. 

Pero, ¿cómo enseñar a los alumnos esas capacidades? ¿Implica ello que los 

contenidos específicos de cada área no son relevantes para el aprendizaje? Es 

evidente que no y, más bien al contrario, aunque la búsqueda se oriente hacia el 

desarrollo de capacidades, el medio para lograrlo es trabajar y desarrollar esas 

capacidades en estrecha conexión con los contenidos disciplinares de la propia 

matemática. Las investigaciones en psicología del aprendizaje y otras ciencias 

de la educación, han demostrado fehacientemente que el desarrollo de ciertas 

capacidades generales sólo puede lograrse desde y por cada una de las áreas 

curriculares previstas en un Diseño Curricular. No se trata, entonces, de 

renunciar a enseñar esos contenidos, sino de comprender que su selección, 

organización y el nivel de exigencia con el que se planteen, deben estar 

subordinados a aspiraciones puntuales como lograr el desarrollo de 

capacidades. Esta conexión entre el conocimiento de contenidos y el desarrollo 

de capacidades, debe ser el marco orientador básico del trabajo del docente en 

el aula. Esto implica que no sólo hay que asumir una forma de enseñar y 

aprender, sino también cómo definir los contenidos que deben incluirse en un 

Diseño Curricular, más aún si éste tiene el carácter de "básico". 

Esto significa, igualmente, que los contenidos del área curricular, lejos de ser un 

fin en sí mismos o algo que tienen que justificarse por sí solos, deben concebirse 

más bien como medios, instrumentos o vehículos para el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes, de modo que se les pueda asignar una razón 

de ser porque resultan útiles para solucionar problemas de la vida cotidiana o 

mejorar sus niveles de vida. 



 
 

31 
 

El desarrollo de capacidades, aun cuando suele viabilizarse mediante contenidos 

concretos, requiere de los alumnos algo más que su "dominio" en términos 

cognoscitivos o teóricos, puesto que, además de aquello, si el estudiante ha 

logrado desarrollar sus capacidades, debe saber qué hacer con ellos en 

situaciones de la vida cotidiana. En general, cuanto más duraderos y 

transferibles sean los resultados de un aprendizaje, más eficaz ha sido su 

enseñanza. En tal sentido, las capacidades son aprendizajes más perdurables, 

complejos, versátiles, funcionales, perfectibles y transferibles que cualquier 

contenido cognoscitivo a través del cual se pueden adquirir. Esto no supone, en 

absoluto, el abandono de esos contenidos, sino más bien su subordinación al 

logro de tales aprendizajes, los mismos que, desde cualquier perspectiva de 

análisis, son de mejor calidad al posibilitarnos aprender para seguir aprendiendo. 

Queda claro, entonces, que los contenidos matemáticos son un medio para 

desarrollar capacidades, más que un fin en sí mismos, tal como lo observamos 

en la Figura 2 

 

Figura 2: Capacidades fundamentales y aprendizaje de la matemática 
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El conocimiento matemático es jerárquico y acumulativo. Partiendo de esta base, 

es claro que cualquier concepto se basa en otros previos. Así se ha estructurado, 

históricamente, todo el conocimiento matemático existente. Pero, a la fecha, en 

esta sociedad del conocimiento en la que nos ha tocado vivir, es ilusorio pensar 

en querer abarcar por aprendizaje, todo ese "conocimiento matemático 

existente". 

Por eso, más que enseñar conocimientos matemáticos, habría que pensar en 

que los estudiantes aprendan a aprender la matemática. En otros términos, hoy 

en día es más importante aprender a aprender, es decir aprender cómo se 

aprende, y aprender a desaprender ciertas cosas, antes que tratar de aprender 

conocimientos matemáticos en sí.  

El profesor, por lo tanto, tendría que partir "enseñando" lo que el estudiante ya 

sabe, es decir: las capacidades fundamentales de pensar creativamente, poseer 

un pensamiento crítico, tomar decisiones y solucionar problemas, respetando los 

ritmos de aprendizaje de cada estudiante y partiendo de lo que realmente sabe 

hacer mejor, y no de lo que debería saber. 

Sin embargo, el qué enseñar no es tan incierto, como pareciera, dentro del marco 

general de la propuesta curricular establecida, ya que sólo habrá que seleccionar 

situaciones educativas que planteen problemas con el suficiente grado de 

dificultad como para que el estudiante trate de resolverlos, es decir, ni demasiado 

fáciles para que se aburra, ni demasiado difíciles para que no pueda 

solucionarlos, se espante y huya de ellos. 

Además de la complejidad de la estructura lógica de los problemas de 

matemáticas, hay que tener en cuenta que el contenido de los mismos sea 

significativo para el estudiante. 

Se aprende mejor aquello que nos interesa. La motivación por encontrar la 

solución a las situaciones problemáticas es mayor si éstas tienen alguna relación 

con su vida cotidiana y sus intereses. Por ello, para conseguir mantener la 

motivación, se tratará de buscar situaciones cercanas y conectadas a "la realidad 

de nuestros estudiantes". 
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La heterogeneidad del nivel cognitivo de los estudiantes en una clase, es una 

situación casi general y permanente. Cuando se pretende enseñar contenidos 

matemáticos al nivel medio de la clase, por ejemplo, los estudiantes del nivel 

más bajo no comprenden la explicación, y los del más alto se aburren. Frente a 

este dilema, ¿a quién nos dirigimos? Esto nos obliga a plantearnos la búsqueda 

de una metodología más adecuada a cada realidad educativa.  

El aprendizaje es un proceso individual que cada estudiante realiza a partir de 

situaciones de grupo, esto es, en el proceso de su interacción social. Enseñanza 

individualizada es diferente a "clase particular". En una situación de grupo en la 

que varios estudiantes trabajen un mismo problema, cada uno adquirirá un 

conocimiento distinto, y serán distintos los ritmos de aprendizaje. Pero, lo 

importante es que todos participen en la resolución del problema planteado y que 

con esta actividad, avancen en el reacomodó y desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y en el dominio de las capacidades fundamentales. 

Lo deseable es que todos avancen lo más posible, y esto sólo se puede 

conseguir respetando las individualidades dentro de un grupo. No significa que 

se deje de lado el trabajo individual. Pretendemos llamar la atención sobre 

abusos de situaciones de enseñanza-aprendizaje de la matemática que son 

inadecuadas para la formación del pensamiento matemático.  

Es tan importante, lo que se debe enseñar al estudiante en un momento 

determinado como el conseguir que participe de modo activo en la búsqueda 

colectiva de soluciones a las situaciones problemáticas, y observar sus 

respuestas para obtener el punto de partida real de su conocimiento matemático. 

En cualquier lugar se puede establecer una situación educativa propicia para el 

aprendizaje de la matemática. No nos podemos reducir al espacio del aula, el 

pupitre y la pizarra. El patio de recreo, las excursiones, el edificio escolar, el 

hogar, el barrio, el mercado, etc. pueden ser marcos idóneos para plantear y 

resolver problemas matemáticos relacionados con la vida real. En cambio, el aula 

es, por lo general, un espacio de sistematización de experiencias y de 

construcción colectiva de aprendizajes, más que de "enseñanza", tal como se 

muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: El paradigma sociocognitivo 

El conocimiento matemático aporta al estudiante, la estructura mental sobre la 

cual deben asentarse, sólidamente, el resto y la totalidad de sus conocimientos 

y experiencias de aprendizaje, dentro de éstas, sus capacidades fundamentales 

de pensar creativamente y en forma crítica, de tomar decisiones y solucionar 

problemas.  

Aprender a pensar es, en cierta forma, aprender a pensar matemáticamente. 

Cumplir estos objetivos significa que el proceso enseñanza-aprendizaje ha de 

ser participativo y que no se debe dar predominancia a la transmisión verbal. 

Según las teorías de David Ausubel y de Edgard Dale, la información verbal es 

la que menos posibilidades tiene de ser aprendida significativamente. Por eso, 

aspirar a copar por aprendizaje el conocimiento matemático existente, no es sólo 

una aspiración ilusoria, sino imposible, dadas las características que la sociedad 

del conocimiento posee hoy en día. Desde otra perspectiva de análisis, el 

conocimiento matemático está formado en su totalidad, por un conjunto de 

abstracciones y generalizaciones teóricas. Entonces, lo que hay que enseñar a 

nuestros alumnos es a realizar abstracciones y a generalizar en lugar de tratar 

de que aprendan ese conjunto infinito de abstracciones y generalizaciones. 
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En eso consiste, básicamente, ENSEÑAR A PENSAR en matemática. La 

aplicación de cualquier tipo de conocimiento matemático a un número variado de 

problemas de la vida cotidiana sería otro de los objetivos importantes a lograr. 

Sin embargo, si enseñar a pensar es de por sí complejo, APRENDER A PENSAR 

lo es mucho más, porque tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones y 

la de solucionar problemas. 

2.5. CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA10 

2.5.1.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS11. 

Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había previamente 

camino alguno, es encontrar la forma de salir de una dificultad de donde otros no 

pueden salir, es encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir un fin 

deseado que no es alcanzable de forma inmediata, si no es utilizando los medios 

adecuados. 

Un problema en matemática puede definirse como una situación —a la que se 

enfrenta un individuo o un grupo— para la cual no se vislumbra un camino 

aparente u obvio que conduzca hacia su solución. Por tal razón, la resolución de 

problemas debe apreciarse como la razón de ser del quehacer matemático, un 

medio poderoso de desarrollar el conocimiento matemático y un logro 

indispensable para una educación que pretenda ser de calidad. El elemento 

crucial asociado con el desempeño eficaz en matemática es, precisamente, el 

que los estudiantes desarrollen diversas estrategias que les permitan resolver 

problemas donde muestren cierto grado de independencia y creatividad. 

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares 

o escolares, del estudiante a las aplicaciones científicas o del mundo laboral. Los 

problemas significativos deberán integrar múltiples temas e involucrar 

                                            
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ, Diseño Curricular Nacional 

 
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ, Guía para el desarrollo del pensamiento a 
través de la matemática 
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matemáticas significativas, lo cual implica que se ha de tomar como punto de 

partida lo que el estudiante ya sabe.  

A fin de que la comprensión de los estudiantes sea más profunda y duradera, se 

han de proponer problemas cuya resolución les posibilite conectar ideas 

matemáticas. Así, pueden ver conexiones matemáticas en la interacción entre 

contenidos matemáticos, en contextos que relacionan la matemática con otras 

áreas y con sus propios intereses y experiencias. De este modo se posibilita 

además que se den cuenta de la utilidad de la matemática. 

Mediante la resolución de problemas, se crean ambientes de aprendizaje que 

permiten la formación de sujetos autónomos, críticos, capaces de preguntarse 

por los hechos, las interpretaciones y las explicaciones. Los estudiantes 

adquieren formas de pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza 

en situaciones no familiares que les servirán fuera de la clase. Resolver 

problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas y procesos 

cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de transferencias y 

aplicaciones a otras situaciones y áreas; y en consecuencia, proporciona 

grandes beneficios en la vida diaria y en el trabajo. De allí que, resolver 

problemas se constituye en el eje principal del trabajo en matemática. 

Si bien es cierto que la elaboración de estrategias personales de resolución de 

problemas, crea en los alumnos confianza en sus posibilidades de hacer 

matemática, estimulando su autonomía y expresando el grado de comprensión 

de sus conocimientos, plantear problemas desarrolla su creatividad en un grado 

que resulta insospechado todavía. 

Un estudiante que resuelve problemas en forma eficiente estará preparado para 

aplicar y buscar nueva información que le ayude a resolver un problema cuando 

en el primer o segundo intento falla una estrategia determinada. 

Al resolver problemas en matemática, los alumnos desarrollan diversas formas 

de pensar, actitudes de perseverancia y curiosidad, y confianza en situaciones 

no rutinarias que les serán útiles fuera de la clase. Un experto en resolver 

problemas tiene éxito en la vida diaria y en el trabajo. 
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La elaboración de estrategias personales de resolución de problemas, crea en 

los alumnos confianza en sus posibilidades de hacer matemática, pues se 

asienta sobre los conocimientos que ellos pueden controlar y reflejar para: 

Construir nuevo conocimiento matemático a través del trabajo con problemas. 

Desarrollar una disposición para formular, representar, abstraer y generalizar en 

situaciones dentro y fuera de la matemática. 

Aplicar una amplia variedad de estrategias para resolver problemas y adaptar las 

estrategias a nuevas situaciones. 

Reflexionar sobre el proceso de resolver problemas matemáticos. 

2.5.2.- RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN12 

Para comprender la matemática es esencial saber razonar, capacidad que 

potenciamos desarrollando ideas, explorando fenómenos, justificando 

resultados y usando conjeturas matemáticas en todos los componentes o 

aspectos del área. El razonamiento y la demostración proporcionan modos 

efectivos y eficientes para desarrollar y codificar conocimientos sobre una amplia 

variedad de fenómenos. 

Razonar y pensar analíticamente implica percibir patrones, estructuras o 

regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en objetos simbólicos; 

ser capaz de preguntarse si esos patrones son accidentales o si hay razones 

para que aparezcan; poder formular conjeturas y demostrarlas. 

Una demostración matemática es una manera formal de expresar tipos 

particulares de razonamiento y de justificación. Las exigencias a los estudiantes 

en lo que se refiere a la capacidad de razonamiento y demostración varían en 

función de su nivel de desarrollo cognitivo. 

                                            
12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ, Guía para el desarrollo del pensamiento a través de la 

matemática. 
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El razonamiento y la demostración no pueden enseñarse, por ejemplo, en una 

simple unidad de lógica o haciendo demostraciones en geometría, sino que 

deben ser una parte consistente de las experiencias de aprendizaje durante toda 

la educación matemática. Razonar matemáticamente debe llegar a ser un hábito 

mental, y como todo hábito ha de desarrollarse mediante un uso coherente en 

muchos contextos. 

El razonamiento y la demostración son partes integrantes del quehacer 

matemático y se hallan conectados a los demás procesos cognitivos, 

unívocamente. Los estudiantes desarrollan este tipo de habilidades al formular y 

analizar conjeturas, al argumentar sus conclusiones lógicas, al debatir las que 

presentan sus compañeros o cuando justifican sus apreciaciones. 

También resulta evidente, que el razonamiento y la demostración se encuentran 

ligados a los componentes del área. Por ejemplo, los estudiantes usan el 

razonamiento para resolver problemas de diferente tipo y naturaleza y no sólo 

para abordar problemas numéricos, del mismo modo que utilizan la 

demostración para argumentar y justificar las soluciones encontradas. También 

la emplean cuando elaboran algoritmos y quieren demostrar la validez de un 

procedimiento, cuando hacen generalizaciones para patrones o cuando explican 

el significado de sus gráficos y otras formas de representación. 

Para desarrollar esta capacidad resulta fundamental: 

Reconocer a la capacidad de razonamiento y demostración, como uno de los 

elementos que más ha contribuido en el desarrollo y la solidez de la matemática. 

Hacer e investigar conjeturas matemáticas. 

Desarrollar y evaluar argumentos y demostraciones matemáticas. 

Seleccionar y usar varios tipos de razonamiento y métodos apropiados de 

demostraciones. 
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2.5.3.- COMUNICACIÓN MATEMÁTICA13 

La comunicación matemática es una de las capacidades del área que adquiere 

un significado especial en la educación matemática porque permite expresar, 

compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, 

perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre otros.  

El proceso de comunicación ayuda también a dar significado y permanencia a 

las ideas y a hacerlas públicas. 

Escuchar las explicaciones de los demás da oportunidades para desarrollar la 

comprensión. Las conversaciones en las que se exploran las ideas matemáticas 

desde diversas perspectivas, ayudan a compartir lo que se piensa y a hacer 

conexiones matemáticas entre tales ideas. 

Comprender implica hacer conexiones. Esta capacidad contribuye también al 

desarrollo de un lenguaje para expresar las ideas matemáticas, y a apreciar la 

necesidad de la precisión en este lenguaje. Los estudiantes que tienen 

oportunidades, estímulo y apoyo para hablar, escribir, leer y escuchar en las 

clases de matemática, se benefician doblemente: comunican para aprender 

matemática, y aprenden a comunicar matemáticamente. 

Debido a que la matemática se expresa mediante símbolos, la comunicación oral 

y escrita de las ideas matemáticas es una parte importante de la educación 

matemática. Según se va avanzando en los grados de escolaridad, la 

comunicación aumenta sus niveles de complejidad. 

Es necesario tener presente la autonomía del lenguaje matemático en relación 

con el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el término "igual" en lenguaje matemático 

significa que dos expresiones diferentes designan a un mismo objeto 

matemático; mientras que en el lenguaje castellano que utilizamos a diario, 

"igual" significa "parecido", "familiar". 

                                            
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ, Guía para el desarrollo del pensamiento a través de la 

matemática. 
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Para entender y utilizar las ideas matemáticas es fundamental la forma en que 

se representen. Muchas de las representaciones que hoy nos parecen naturales, 

tales como los números expresados en el sistema decimal o en el binario, las 

fracciones, las expresiones algebraicas y las ecuaciones, las gráficas y las hojas 

de cálculo, son el resultado de un proceso cultural desarrollado a lo largo de 

muchos años. El término representación se refiere tanto al proceso como al 

producto (resultado), esto es, al acto de captar un concepto matemático o una 

relación en una forma determinada y a la forma en sí misma, por ejemplo, el 

estudiante que escribe su edad usando sus propios símbolos usa una 

representación.  

Por otra parte, el término se aplica a los procesos y a los productos observables 

externamente y, también, a los que tienen lugar "internamente", en la mente de 

los que están haciendo matemática. Sin embargo, es importante considerar que 

los estudiantes que hablan una lengua originaria y no tienen al castellano como 

lengua materna, necesitan ayuda adicional para comprender y comunicar sus 

ideas matemáticas. 

Las formas de representación, como los diagramas, las gráficas y las 

expresiones simbólicas, no deben considerarse como fines del aprendizaje, en 

sí mismos, por tratarse de formas de comunicación matemática y no de 

capacidades ni contenidos. En su defecto, deben tratarse como elementos 

esenciales para sustentar la comprensión de los conceptos y relaciones 

matemáticas, para comunicar enfoques, argumentos y conocimientos, para 

reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y para aplicar la matemática 

a problemas reales. 

La lectura del lenguaje matemático ayuda a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades para formular argumentos convincentes y para representar ideas 

matemáticas en forma verbal, gráfica o simbólica. Hace referencia también, a la 

capacidad de obtener y cruzar información proveniente de diferentes fuentes 

(textos, mapas, gráficos, etc.) para: 

Organizar y consolidar su pensamiento matemático para comunicar. 
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Expresar ideas matemáticas en forma coherente y clara a sus pares, profesores 

y otros. 

Extender su conocimiento matemático junto al pensamiento y estrategias de 

otras áreas. 

Usar el lenguaje matemático como un medio económico y preciso de expresión. 

 

2.6. ORIENTACIONES PARA LA APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES DE LA MATEMÁTICA PROPUESTO 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ14 

2 .6.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 

El trabajo en el aula es un acto complejo cuya eficiencia y eficacia depende, en 

gran parte, de las personas que intervienen en el proceso y, también, en cierta 

medida, de las condiciones y factores ambientales locales. Podría afirmarse que 

la enseñanza es eficiente, si y sólo si, son eficientes los profesores. De modo 

similar, habría un buen aprendizaje si hay buenos alumnos. Sin embargo, al 

margen de estas disquisiciones, es necesario dejar en claro que la principal tarea 

del profesor de matemática, es enseñar a pensar. En el esquema siguiente se 

puede apreciar cómo la capacidad de resolución de problemas (capacidad de 

área en matemática) requiere del desarrollo previo de los pensamientos 

sistémico, global, sintético, divergente, etc., y, obviamente, del pensamiento 

creativo, del pensamiento crítico y de la toma de decisiones 

La matemática ha sido siempre un medio eficiente y eficaz para aprender a 

pensar. Cada aprendizaje matemático es una cognición. Si sobre eso, 

reflexionamos sobre cómo hemos aprendido matemática, estaríamos llegando a 

aprendizajes mucho más complejos como las metacogniciones.  

                                            
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ, Orientaciones para el trabajo pedagógico de la matemática 
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Entonces, la matemática sirve también para aprender a aprender, porque 

equivocándonos, por ejemplo, aprendemos más de lo que aprenderíamos 

acertando. El pensamiento matemático es una forma del pensamiento científico, 

pero éste, a su vez, se interrelaciona con el pensamiento creativo y con el 

pensamiento crítico. No habría pensamiento matemático si éste no fuera, 

también, creativo y crítico, tal como observamos en la figura 4. 

 

Figura 4: Matemática y desarrollo de la capacidad de pensar 

Sin embargo, para que todos estos pensamientos se integren, es necesario 

desarrollar las formas de pensamiento subyacentes tales como: el pensamiento 

sistémico, el pensamiento global, el pensamiento sintético, el pensamiento 

divergente y el pensamiento categorial, entre otros. 

Los tiempos actuales necesitan de profesores que valoren el esfuerzo personal 

de sus alumnos, para lo que es fundamental el trabajo de investigación que éstos 

puedan realizar, junto con la aplicación de las técnicas metodológicas y 

algorítmicas con las que el profesor les irá apoyando. Es bueno saber que tal 

trabajo de facilitación puede dinamizarse con las actividades siguientes: 

■ La relación frecuente de referentes no simbólicos con los conceptos, de 

manera que se promueva la multivariedad de representaciones. 
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■ El progreso desde la intuición hasta el conocimiento matemático, con 

itinerarios diversos que faciliten el seguimiento de las actividades, según los 

ritmos y las capacidades personales. 

■ La comunicación como elemento clave que ayuda a superar dificultades 

individuales y que colabora en la construcción de los conceptos. 

■ Fomento de actitudes positivas en relación con el trabajo, basado en 

presentaciones próximas, significativas y atractivas.  

■ Trabajo grupal cooperativo con promoción de valores globales de 

aprendizaje. 

■ Integración con la realidad cotidiana, no sólo como referente fundamental 

fenomenológico, sino también como manera de valorar la relación con el medio. 

Esto se puede hacer por medio de situaciones de aprendizaje como las 

siguientes: Presentar a los alumnos, sin importar su edad, propuestas de trabajos 

personales o grupales, que les permitan organizarse en grupos flexibles y 

dinámicos. Organizar para los alumnos, trabajos en grupos, de investigación o 

de "laboratorio", en los que se desarrollen técnicas como el guion de trabajo o la 

"ficha tutorial", con reflexiones que se van incorporando sucesivamente en los 

momentos que se consideran convenientes, para cultivar tanto capacidades, 

destrezas y habilidades de tipo procedimental como la práctica de valores, la 

comunicación horizontal y democrática, la cooperación, la socialización, etc. 

■ Resolución de problemas. Con este tipo de actividades el propósito no es 

concluir los procesos asociados; más bien se procura promoverlos como 

objetivos, por medio de la analogía, el análisis de los enunciados, el uso de los 

diversos lenguajes de la matemática y una mejora en la capacidad de resolución 

de problemas, la cual se convierte en "método de trabajo" en diversas ocasiones. 

■ Desarrollar trabajos de elaboración de modelos y construcción, por ser uno 

de los aspectos más importantes del trabajo matemático. En este caso, se parte 

de elementos sencillos y se va hacia el descubrimiento de propiedades, o bien, 
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se procura el análisis de situaciones simples (regularidades) para de allí pasar al 

análisis de congruencia, simetría y otros de similar o mayor complejidad. 

■ Trabajo de reflexión histórica. Se promueve con unidades en las que se 

combina el conocimiento de realidades (por medio de cómics, explicaciones 

verbales, búsqueda de información etc.) y la "repetición de experiencias 

históricas" al estilo del laboratorio. 

■ Trabajo de lenguaje-comunicación. En muchas actividades se propone el 

diálogo y la confrontación de ideas y teorías, como método de superación de 

conflictos y obstáculos epistemológicos. 

■ Elementos de síntesis colectiva. Que deben facilitar la reflexión y   la   

consolidación   de   los elementos factuales y   de procedimientos. Se hacen 

tanto por medio de esquemas como de pequeñas unidades preparadas para eso. 

En tanto sea posible, el proceso de trabajo en las diversas actividades se 

orientará en forma de laboratorio, proponiendo dos bloques en seis fases 

(Fortuny, 1990), que se describe en la figura 5 y se presentan a continuación.: 

Bloque de información: Experimentación, representación, comunicación y 

conceptualización. Bloque de control: Repetición y reflexión, hacia una nueva 

experimentación.  

■ En la primera fase del bloque de información, se promueven elementos de 

motivación que permitan llegar a observar una situación concreta, de 

preferencia, ligada a un contexto real.  

■ Después se proponen situaciones de representación del fenómeno, es decir 

de sistematización de la experiencia, para luego pasar a la fase de comunicación 

de los resultados en grupos, para arribar a la conceptualización final. Cualquiera 

de las fases puede ser objeto de repetición. 
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Figura 5: El trabajo en forma de laboratorio de Fortuny 

Es posible que algunos docentes no consideren atractivo trabajar con seis fases 

y dos bloques. Se presenta para ellos, entonces, dos modelos de aprendizaje 

básicos. Uno es el propuesto por Fortuny y el otro basado en los tres momentos 

siguientes que se indica en la figura 6 y se describe a continuación. 

■ Recuperación de aprendizajes y capacidades previas: En este momento 

el profesor indaga y verifica, con las técnicas que prefiera, lo que saben los 

alumnos acerca del "aprendizaje esperado" que piensa desarrollar en la sesión. 

También en este momento, motiva y crea el clima apropiado de trabajo.  

■ Construcción de los nuevos aprendizajes y capacidades: Sobre la base 

de los aprendizajes previos recuperados en el momento anterior, se construye 

en un proceso de creación colectiva y democrática, el nuevo aprendizaje, 

utilizando diversas estrategias y técnicas. 

■ Sistematización de la nueva experiencia de aprendizaje: Éste es el 

momento en que se organiza el aprendizaje mediante alguna técnica de 

asimilación cognoscitiva o de tipo metacognitivo. El resultado de este momento 

debe ser la adquisición de un aprendizaje significativo, que permita al educando, 

iniciar su práctica transformadora de la realidad en que vive. 
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Figura 6: Secuencia de aprendizaje 

2.6.2. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

"Para que el alumno aprenda en forma eficaz debe descubrir, por sí solo, 

cuanto sea posible acerca del área curricular motivo de aprendizaje". Dadas las 

circunstancias actuales, es preferible esta fórmula basada en el principio del 

aprendizaje participativo por ser, además, el más antiguo (puede ser encontrado 

en Sócrates) y el menos controvertido. 

La matemática no es un deporte para espectadores ya que no puede ser 

apreciada y aprendida sin participación activa, de modo que el principio de 

aprendizaje activo es particularmente importante para todos los profesores de 

matemática —y para los que no lo son, también— tanto más, si se piensa 

enseñar a pensar con ella. Y, ya que el alumno debe aprender no receptivamente 

sino por su propio esfuerzo, comencemos en el lugar donde el esfuerzo es menor 

y el resultado más comprensible. 

Para ello, el alumno debe familiarizarse inicialmente con lo intuitivo concreto 

(materiales educativos, objetos reales, el ambiente), posteriormente con lo 

gráfico representativo (etiquetas, esquemas, gráficos), para llegar finalmente a 
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lo abstracto; es decir, a lo conceptual y simbólico (leyes, principios, teorías, 

conceptos, fórmulas). 

Este procedimiento debe conducir —inequívocamente— a la resolución de 

problemas, que es la actividad matemática más próxima al desarrollo del 

pensamiento lógico. Tendremos un problema siempre que busquemos los 

medios para alcanzar un objetivo. De modo similar, cuando tenemos un deseo 

que no podemos satisfacer inmediatamente, pensamos en los medios que lo 

hagan posible e, igualmente, se tiene allí un problema. La mayor parte de nuestra 

actividad pensante que no sea, simplemente, soñar despierto, se ocupa de 

aquello que deseamos y de los medios para obtenerlos, es decir, de problemas. 

Tal como se observa en la figura 7 

 

Figura 7: Como enseñar a pensar desde la matemática 

El aprendizaje de la capacidad de pensar —adecuadamente, con coherencia, 

con lógica, etc., podría decirse que es la aspiración más importante en el área 

curricular de matemática. Para aprender a pensar, resulta obvio, no hay mejor 

ejercicio mental que el resolver problemas. Por eso, la capacidad de resolver 
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problemas y el de plantearlos, también, deben tener un énfasis especial en el 

trabajo con los estudiantes, como lo observamos en la figura 8. 

 

Figura 8: Pasos para aprender a pensar en matemática 

En cualquier análisis que se haga de esta situación, siempre aparecen dos 

causas principales que dificultan el desarrollo de esta capacidad: una de ellas es 

la dificultad que encuentran los estudiantes en la comprensión del contenido del 

problema, y la otra es aquella que deriva de la carencia de un pensamiento 

matemático.  

En primer lugar, los estudiantes no tienen dominio adecuado de la lectura, 

especialmente de la comprensión lectora, ni del vocabulario o fluidez léxica, 

menos de la capacidad de codificación lingüística o del desarrollo gramatical, por 

lo tanto, su nivel de asociación y de establecimiento de relaciones no es 

aceptable, hecho que se traduce en la escasa capacidad de comprensión de los 

contenidos de los problemas, tal como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9: Flujos de dificultades para solucionar problemas 

La resolución de problemas, debe ser la espina dorsal del trabajo educativo, por 

obvias razones. 

Ciertamente, que también deben presentarse: demostraciones matemáticas, la 

idea de un sistema axiomático y, tal vez, una mirada a la filosofía subyacente de 

las demostraciones y las estructuras matemáticas. Mientras estos asuntos estén 

más distantes del pensamiento habitual, no podrán ser apreciados o igualmente 

comprendidos por los alumnos, de allí la necesidad de iniciarlos en ellos, como 

se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10: Iniciación al pensamiento matemático por la resolución de problemas 
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CAPITULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos producto del 

análisis cuantitativo efectuado. 

3.1.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE-

TEST 

Tabla 1 

Pre-test ítem 1 

Dados los conjuntos unitarios: A = { x + 7; 2x + 5} Λ B = {y – 3; 5y - 15} 

Hallar el valor de “x + y” 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 9 22,5 

Respuesta Correcta 31 77,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que la 

el 25 % demostró que tienen dificultad en resolver problemas sencillos y 

rutinarios de pocas etapas referidos  a número y cantidad que requieren el 

uso de las operaciones aritméticas básicas y la aplicación de ecuaciones y 

la jerarquización correcta del orden de las operaciones. 

 

 

Figura 11. Respuesta Pre-test ítem 1 

 

  

22%

78%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 2 

Pre-test ítem 2 

Halla el valor de x si sabemos que 

b

a
 = 

8

x
; a + b = 60; y  a - b =12 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 
22 55,0 

Respuesta Correcta 
18 45,0 

Total 
40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuestas, encontrando que 

el 55% de los estudiantes demostró que no pudo resolver un problema que 

demanda interpretar y recodificar situaciones mediante el uso del lenguaje 

algebraico. 

 

Figura 12. Respuesta Pre-test ítem 2 

55%
45%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 3 

Pre-test ítem 3 

La relación de las temperaturas de Luis y Juan es de 5 a 7 respectivamente, 

si la mayor de las temperaturas es de 21°. Halla la menor de las 

temperaturas. 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 27 67,5 

Respuesta Correcta 13 32,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

67.5 % de los estudiantes demostró que no pudo resolver un problema 

elemental que involucra el uso de la proporcionalidad entre dos magnitudes 

evidenciando que no han incorporado la noción elemental de razón. 

 

Figura 13. Respuesta Pre-test ítem 3 

67%

33%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 4 

Pre-test ítem 4 

En un centro médico se observa que por cada tres varones hay cuatro 

mujeres, si en total han participado 91 pacientes. ¿Cuántos varones y 

cuántas mujeres hay en dicha reunión?  

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 34 85,0 

Respuesta Correcta 6 15,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

85.0 % de los estudiantes demostró que no han interiorizado los diferentes 

tipos de dependencias y relaciones que pueden existir entre magnitudes, lo 

que les impide identificar si se trata de proporciones o no. Así mismo se 

evidencia la dificultad para el uso del lenguaje algebraico al no poder 

plantear una ecuación lineal. 

 

85%

15%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Figura 14. Respuesta Pre-test ítem 4 

Tabla 5 

Pre-test ítem 5 

Por cada docena de jeringas y agujas que compro me regalan una. Si en 

total tengo 2184 jeringas y agujas, ¿cuántas docenas he comprado?  

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 28 70,0 

Respuesta Correcta 12 30,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

70.0 % de los estudiantes demostró que no pueden interpretar y recodificar 

situaciones mediante el uso del lenguaje algebraico, así mismo se identifica 

la dificultad para aplicar los diferentes tipos de dependencia y relación que 

pueden existir entre magnitudes. 

 

Figura 15. Respuesta Pre-test ítem 5 

70%

30%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 6 

Pre-test ítem 6 

¿Qué  tanto por ciento de 600 es 72? 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 29 72,5 

Respuesta Correcta 11 27,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

72.5 % de los estudiantes demostró que no pueden resolver situaciones 

problemáticas que involucran el uso de porcentaje así mismo no pudieron 

relacionar el porcentaje y su resultado impidiéndole la interpretación y 

recodificación de la situación problemática mediante el uso del lenguaje 

algebraico. 

 

 Figura 16. Respuesta Pre-test ítem  

72%

28%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 7 

Pre-test ítem 7 

Un cabestrillo   para inmovilizarse se vende perdiendo el 8% de su costo; si 

el precio de venta fue de S/.  575. Halla el costo   

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 22 55,0 

Respuesta Correcta 18 45,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

55.0 % de los estudiantes demostró que no pueden resolver situaciones 

problemáticas que involucran el uso de porcentaje así mismo no pudieron 

relacionar el porcentaje con el número, impidiéndole la interpretación y 

recodificación de la situación problemática mediante el uso del lenguaje 

algebraico. 

 

Figura 17. Respuesta Pre-test ítem 7 

55%
45%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 8 

Pre-test ítem 8 

Escribir 5 días 8 horas en minutos. 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 33 82,5 

Respuesta Correcta 7 17,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

82.5 % de los estudiantes demostró que no pueden resolver situaciones 

problemáticas que involucran la noción de variable para representar 

diferentes números. 

 

Figura 18. Respuesta Pre-test ítem 8 

82%

18%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 9 

Pre-test ítem 9 

Se define: f (x-2)  = x2 + 3x  + 1, Calcula f (3) 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 31 77,5 

Respuesta Correcta 9 22,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

77.5 % de los estudiantes demostró que no pueden resolver situaciones 

problemáticas que involucran la noción de función para representar 

diferentes números, teniendo dificultad para interpretar representaciones 

mediante el uso de funciones lineales. 

 

77%

23%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Figura 19. Respuesta Pre-test ítem 9 

Tabla 10 

Pre-test ítem 10 

Dos números están en la relación de 3 a 4 y su suma es 56. Hallar el mayor  

de dichos números 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 28 70,0 

Respuesta Correcta 12 30,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

70% de los estudiantes tienen dificultad para establecer dependencia y 

relación entre números lo que les impide interpretar y recodificar 

situaciones problemáticas mediante el uso del lenguaje algebraico. 
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Figura 20. Respuesta Pre-test ítem 10 

Tabla 11 

Pre-test ítem 11 

Hallar a2+b2 a partir de la función: 

f = {(2;5), (3;a3), (2;a+b), (3;8), (b;5)} 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 24 60,0 

Respuesta Correcta 16 40,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

60% de los estudiantes tienen dificultad para establecer dependencia y 

70%

30%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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relación entre números lo que les impide interpretar y recodificar 

situaciones problemáticas mediante el uso de la noción de función. 

 

Figura 21. Respuesta Pre-test ítem 11 

Tabla 12 

Pre-test ítem 12 

Si el gráfico de la función: 

y = x2 - 2x + m pasa por el punto (3;2), entonces "m" es igual a: 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 19 47,5 

Respuesta Correcta 21 52,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

60%

40%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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47.5 % de los estudiantes tienen dificultad para establecer dependencia y 

relación entre números lo que les impide interpretar y recodificar 

situaciones problemáticas mediante el uso de la noción de función como 

representación de diversos números y patrones para denotar una 

dependencia funcional. 

 

Figura 22. Respuesta Pre-test ítem 12 

Tabla 13 

Pre-test ítem 13 

Si F(x-3) = 3x2 – 5x + 6 

Calcular F (-2) + F (1) 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 16 40,0 

Respuesta Correcta 24 60,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

 

 

47%
53%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta



 
 

65 
 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

40 % de los estudiantes tienen dificultad para establecer dependencia y 

relación entre números lo que les impide interpretar y recodificar 

situaciones problemáticas mediante el uso de la noción de función como 

representación de diversos números y patrones para denotar una 

dependencia funcional. Así mismo presentan dificultad para recodificar y 

emplear expresiones algebraicas. 

 

Figura 23. Respuesta Pre-test ítem 13 

Tabla 14 

Pre-test ítem 14 
El gráfico muestra la distribución de los gastos de un hogar. ¿Cuántos 

grados corresponderán al sector alimentación? 

 

 

  

 

 

 

 

40%

60%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Factor f %f 

Respuesta incorrecta 
19 47,5 

Respuesta Correcta 
21 52,5 

Total 
40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

47.5 % de los estudiantes tienen dificultad para interpretar gráficos 

estadísticos, así mismo no pueden  resolver situaciones problemáticas de 

pocas etapas que involucran el uso de figuras geométricas  y aplicar sus 

propiedades elementales. 

 

Figura 24. Respuesta Pre-test ítem 14 

47%
53%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 15 

Pre-test ítem 15 

El peso de 10 estudiantes en kg es  el siguiente: 55, 58, 60, 57, 61, 57, 60, 

59, 56 y 60  Calcular  la media  y la moda  

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 22 55,0 

Respuesta Correcta 18 45,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

55.0 % de los estudiantes tienen dificultad para interpretar datos 

estadísticos estadísticos, y resolver situaciones problemáticas que 

involucran la aplicación de estadísticos de tendencia central. 

 

Figura 25. Respuesta Pre-test ítem 15 

55%
45%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 16 

Pre-test ítem 16 

Se registra la altura de cierto número  de estudiantes de Enfermería, 

clasificándolos por grupos según su estatura en cm. 

 

Estatura (cm) 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

De 140 a 150 12 
 

De 150 a 160 
 

20% 

De 160 a 170 28 
 

De 170 a 180 20 25% 

De 180 a 190 
 

5% 

 
 
¿Cuál es el tamaño de la muestra? 
 
 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 16 40,0 

Respuesta Correcta 24 60,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

90.0 % de los estudiantes tienen dificultad para interpretar datos 

estadísticos, y resolver situaciones problemáticas que involucran la 

aplicación de propiedades estadísticas de las tablas de distribución de 

frecuencia. 
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Figura 26. Respuesta Pre-test ítem 16 

Tabla 17 

Pre-test ítem 17 

Se registra la altura de cierto número  de estudiantes de Enfermería, 

clasificándolos por grupos según su estatura en cm. 

Estatura (cm) 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

De 140 a 150 12 
 

De 150 a 160 
 

20% 

De 160 a 170 28 
 

De 170 a 180 20 25% 

De 180 a 190 
 

5% 

¿Cuántas personas miden desde 150 a 160 cm? 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 23 57,5 

Respuesta Correcta 17 42,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

40%

60%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

57.5 % de los estudiantes tienen dificultad para interpretar datos 

estadísticos, y resolver situaciones problemáticas que involucran la 

aplicación de propiedades estadísticas de las tablas de distribución de 

frecuencia. 

 

Figura 27. Respuesta Pre-test ítem 17 

Tabla 18 

Pre-test ítem 18 

Se registra la altura de cierto número  de estudiantes de Enfermería, 

clasificándolos por grupos según su estatura en cm. 

Estatura (cm) 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

De 140 a 150 12 
 

De 150 a 160 
 

20% 

De 160 a 170 28 
 

De 170 a 180 20 25% 

De 180 a 190 
 

5% 

57%

43%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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¿Cuál es la frecuencia relativa de las personas  que miden de 160cm a 170cm? 

 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 27 67,5 

Respuesta Correcta 13 32,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

67.5 % de los estudiantes tienen dificultad para interpretar datos 

estadísticos, y resolver situaciones problemáticas que involucran la 

aplicación de propiedades estadísticas de las tablas de distribución de 

frecuencia. 

 

Figura 28. Respuesta Pre-test ítem 18 

 

67%

33%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 19 

Pre-test ítem 19 

Se registra la altura de cierto número  de estudiantes de Enfermería, 

clasificándolos por grupos según su estatura en cm. 

Estatura (cm) 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

De 140 a 150 12 
 

De 150 a 160 
 

20% 

De 160 a 170 28 
 

De 170 a 180 20 25% 

De 180 a 190 
 

5% 

 

¿Cuál es la frecuencia relativa de las personas  que miden de 140cm a 150cm? 
 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 23 57,5 

Respuesta Correcta 17 42,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

57.5 % de los estudiantes tienen dificultad para interpretar datos 

estadísticos, y resolver situaciones problemáticas que involucran la 

aplicación de propiedades estadísticas de las tablas de distribución de 

frecuencia. 
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Figura 29. Respuesta Pre-test ítem 19 

Tabla 20 

Pre-test ítem 20 

Se registra la altura de cierto número  de estudiantes de Enfermería, 

clasificándolos por grupos según su estatura en cm. 

Estatura (cm) 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

De 140 a 150 12 
 

De 150 a 160 
 

20% 

De 160 a 170 28 
 

De 170 a 180 20 25% 

De 180 a 190 
 

5% 

 

¿Cuántas personas miden más de 159cm? 
 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 22 55,0 

Respuesta Correcta 18 45,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

57%

43%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

55 % de los estudiantes tienen dificultad para interpretar datos estadísticos, 

y resolver situaciones problemáticas que involucran la aplicación de 

propiedades estadísticas de las tablas de distribución de frecuencia. 

 

Figura 30. Respuesta Pre-test ítem 20 

 

3.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL POST-

TEST  

Tabla 21 

Post-test ítem 1 

Juan desea saber si la suma de los términos de una sustracción es 480. 

¿Cuál es el minuendo? 

 

55%

45%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Factor f %f 

Respuesta incorrecta 2 5,0 

Respuesta Correcta 38 95,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pos-test (2016) 
 
INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que no existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que la 

el 95 % demostró que tienen la capacidad en resolver problemas sencillos 

y rutinarios de pocas etapas referidos  a número y cantidad que requieren 

el uso de las operaciones aritméticas básicas y la aplicación de ecuaciones 

y la jerarquización correcta del orden de las operaciones. 

 

Figura 31. Respuesta Post-test item 1 

  

5%

95%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 22 

Post-test ítem 2 

A un estudiante le preguntan ¿Cuánto se obtiene si se suman todos los 

números de dos cifras cuya suma de sus dígitos es 8? 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 6 15,0 

Respuesta Correcta 34 85,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pos-test (2016) 
 
INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que no existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que la 

el 85 % demostró que tienen la capacidad  de resolver problemas sencillos 

de pocas etapas referidos a números y cantidad. 

 

Figura 32. Respuesta Post-test ítem 2 

15%

85%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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Tabla 23 

Post-test ítem 3 

Una jarra llena de vidrio pesa 8 Kg. y vacía 1 Kg. si se vende el contenido en 

vasos que pesan 270 gr llenos y vacíos 20 gr; ¿cuántos vasos se pueden 

vender en total? 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 13 32,5 

Respuesta Correcta 27 67,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pos-test (2016) 
 
 
INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

67.5 % de los estudiantes demostró que pudo resolver un problema 

elemental que involucra el uso de la proporcionalidad entre dos magnitudes 

evidenciando que han incorporado la noción elemental de razón. 

 

Figura 33. Respuesta Post-test ítem 3 
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68%
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Tabla 24 

Post-test ítem 4 

Carlos compra 6 manzanas por 4 soles y vende 4 manzanas por 6 soles. 

¿Cuántas manzanas tendrá que vender para ganar 180 soles? 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 11 27,5 

Respuesta Correcta 29 72,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados pre-test (2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

72.5 % de los estudiantes demostró que han interiorizado los diferentes 

tipos de dependencias y relaciones que pueden existir entre magnitudes, lo 

que les permite del lenguaje algebraico y plantear una ecuación lineal. 

 

Figura 34. Respuesta Post-test ítem 4 
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Tabla 25 

Post-test item 5 

Estoy leyendo un libro de 350 hojas, si lo que he leído es la tercera parte de 

lo que falta, ¿cuál es la próxima página que leeré? 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 12 30,0 

Respuesta Correcta 28 70,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

70.0 % de los estudiantes demostró que pueden interpretar y recodificar 

situaciones mediante el uso del lenguaje algebraico, así mismo pueden 

interpretar y recodificar los números racionales en sus diversas 

representaciones, demostrando haber incorporado las nociones de 

número. 

 

Figura 35. Respuesta Post-test ítem 5 
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Tabla 26 

Post-test item 6 

Dos secretarias tienen que escribir 600 cartas cada una. La primera escribe 

15 cartas por hora y la segunda 13 cartas por hora. Cuando la primera haya 

terminado su tarea. ¿Cuántas le faltarán escribir a la segunda? 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 9 22,5 

Respuesta Correcta 31 77,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

77.5% % de los estudiantes demostró que pueden interpretar y recodificar 

situaciones mediante el uso del lenguaje algebraico, así mismo pueden 

interpretar y recodificar los números racionales en sus diversas 

representaciones, demostrando haber incorporado las nociones de 

número, usando la noción de proporcionalidad entre dos magnitudes 

determinado su relación de dependencia. 

 

Figura 36. Respuesta Post-test ítem 6 
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Tabla 27 

Post-test item 7 

Un niño tiene 100 soles ahorrados. Con la cuarta parte compra un juguete, 

con la tercera parte del  resto compra lapiceros y con la mitad que le queda 

compra fruta. Los ahorros iniciales se han reducido a: 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 5 12,5 

Respuesta Correcta 35 87,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

87.5% % de los estudiantes demostró que pueden interpretar y recodificar 

situaciones mediante el uso del lenguaje algebraico, así mismo pueden 

interpretar y recodificar los números racionales en sus diversas 

representaciones, demostrando haber incorporado las nociones de 

número. Pudiendo desarrollar una estrategia en base a conceptos 

matemáticos y propiedades de relaciones matemáticas. 
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Figura 37. Respuesta Post-test ítem 7 

 

Tabla 28 

Post-test item 8 

En un examen de ingreso dice la pregunta: si 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 14; halla la suma 

de las cifras del resultado de efectuar 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑏𝑐𝑎̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑐𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅ 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 8 20,0 

Respuesta Correcta 32 80,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

80.0 % de los estudiantes demostró que pueden interpretar y recodificar 

situaciones mediante el uso del lenguaje algebraico, así mismo pueden 

interpretar y recodificar los números racionales en sus diversas 

representaciones, demostrando haber incorporado las nociones de 

número. Habiendo desarrollado la capacidad de modelamiento, 

formulación, aplicación, identificación, relación e interpretación. 

 

Figura 38. Respuesta Post-test ítem 8 
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Tabla 29 

Post-test item 9 

En un instituto un reloj se retrasa 2 minutos cada hora. ¿Cuántos minutos 

se atrasará en 30 días? 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 7 17,5 

Respuesta Correcta 33 82,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

82.5 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre el uso de la proporcionalidad, jerarquizar el orden de las 

operaciones e interpretan la relación de equivalencia que guardan los 

miembros de una ecuación. Habiendo desarrollado la capacidad de 

modelamiento, formulación, aplicación, identificación, relación e 

interpretación. 

 

Figura 39. Respuesta Post-test ítem 9
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Tabla 30 

Post-test item 10 

El sueldo de un obrero es directamente proporcional al cuadrado de sus 

años de servicio. Si uno con 6 años de servicio percibe un sueldo de 

S/.1800. ¿Cuál será el sueldo de uno con 5 años de servicio? 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 9 22,5 

Respuesta Correcta 31 77,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

77.5 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre el uso de la proporcionalidad, jerarquizar el orden de las 

operaciones e interpretan la relación de equivalencia que guardan los 

miembros de una ecuación. Habiendo desarrollado la capacidad de 

modelamiento, formulación, aplicación, identificación, relación e 

interpretación. 
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Figura 40. Respuesta Post-test ítem 10 

Tabla 31 

Post-test item 11 

Pepe decía: si se resta 17 al numerador de una fracción, esta  se hace igual 

a menos 1 y si se suma 7 al denominador, esta se hace igual a más 1. 

¿Cuál es la fracción? 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 8 20,0 

Respuesta Correcta 32 80,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

80.0 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre propiedades de números racionales, interpretan la relación de 

equivalencia que guardan los miembros de una ecuación. Habiendo 

desarrollado la capacidad de modelamiento, formulación, aplicación, 

identificación, relación e interpretación. 

 

Figura 41. Respuesta Post-test ítem 11 
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Tabla 32 

Post-test item 12 

Un libro y un cuaderno tienen en un total de 300 páginas. La diferencia 

entre 2 5⁄  del libro y 3 4⁄  del es 5. Hallar esas cantidades. 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 7 17,5 

Respuesta Correcta 33 82,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

82.5 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre propiedades de números racionales, interpretan la relación de 

equivalencia que guardan los miembros de una ecuación. Habiendo 

desarrollado la capacidad de modelamiento, formulación, aplicación, 

identificación, relación e interpretación. 
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Figura 42. Respuesta Post-test ítem 12 

Tabla 33 

Post-test item 13 

Proyectamos un viaje y no sabíamos si ir en tren o en microbús. Si hay 3 

rutas para el tren y 4 para el microbús. ¿De cuántas maneras tenemos para 

poder decidir nuestro viaje? 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 1 2,5 

Respuesta Correcta 39 97,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

97.5 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre propiedades de probabilidad,. Habiendo desarrollado la 

capacidad de modelamiento, formulación, aplicación, identificación, 

relación e interpretación. 

 

Figura 43. Respuesta Post-test ítem 13 
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Tabla 34 

Post-test item 14 

En un gráfico pastel que representa las preferencias de carreras 

universitarias de 1200 estudiantes del CEPREMONTESSORI, la carrera de 

ingeniería tiene un ángulo de 90°, Medicina 150°, Educación 45°, si no se 

conoce el ángulo que identifica la carrera de Derecho. Determinar el 

número de estudiantes que prefieren estudiar Derecho. 

 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 5 12,5 

Respuesta Correcta 35 87,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

87.5 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre situaciones problemáticas con figuras geométricas y sus 

propiedades fundamentales, así como la aplicación de conocimientos de 

estadística. Habiendo desarrollado la capacidad de modelamiento, 

formulación, representación, graficar, aplicación, identificación, relación e 

interpretación. 
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Figura 44. Respuesta Post-test ítem 14 

Tabla 35 

Post-test item 15 

La suma y la diferencia de las diagonales de un rombo son 76 m y 20 m, 

respectivamente. El área del rombo es 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 7 17,5 

Respuesta Correcta 33 82,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

82.5 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

12%

88%

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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involucre situaciones problemáticas con figuras geométricas y sus 

propiedades fundamentales.  

Habiendo desarrollado la capacidad de modelamiento, formulación, 

representación, graficar, aplicación, identificación, relación e interpretación. 

 

Figura 45 Respuesta Post-test ítem 15 

Tabla 36 

Post-test item 16 

El perímetro de un triángulo es de 36 m. El área de dicho triángulo es: 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 8 20,0 

Respuesta Correcta 32 80,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

80.0 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre situaciones problemáticas con figuras geométricas y sus 

propiedades fundamentales relacionando adecuadamente ángulos y lados 

del triángulo. Habiendo desarrollado la capacidad de modelamiento, 

formulación, representación, graficar, aplicación, identificación, relación e 

interpretación. 

 

Figura 46 Respuesta Post-test ítem 16 
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Tabla 37 

Post-test item 17 

En una pirámide el área de la base es 10 𝑚2 y la altura mide 6 m. El 

volumen de la pirámide es: 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 12 30,0 

Respuesta Correcta 28 70,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

70.0 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre situaciones problemáticas con figuras geométricas y sus 

propiedades fundamentales, relacionando los atributos de un mismo solido 

geométrico. Habiendo desarrollado la capacidad de modelamiento, 

formulación, representación, graficar, aplicación, identificación, relación e 

interpretación. 
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Figura 47 Respuesta Post-test ítem 17 

Tabla 38 

Post-test item 18 

Un estudiante desea hallar el número de lados de un polígono, sabiendo 

que en él se pueden trazar 104 diagonales. 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 15 37,5 

Respuesta Correcta 25 62,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

62.5 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre situaciones problemáticas con figuras geométricas y sus 

propiedades fundamentales, relacionando los atributos de la misma figura 

geométrica. Habiendo desarrollado la capacidad de modelamiento, 

formulación, representación, graficar, aplicación, identificación, relación e 

interpretación. 
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Figura 48 Respuesta Post-test ítem 18 

Tabla 39 

Post-test item 19 

¿Cuántos lados tiene un polígono, si la suma de sus ángulos internos y 

externos es 1440°?. 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 9 22,5 

Respuesta Correcta 31 77,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

77.5 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre situaciones problemáticas con figuras geométricas y sus 

propiedades fundamentales, relacionando los atributos de la misma figura 

geométrica. Habiendo desarrollado la capacidad de modelamiento, 

37%
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formulación, representación, graficar, aplicación, identificación, relación e 

interpretación. 

 

Figura 49 Respuesta Post-test ítem 19 

Tabla 40 

Post-test item 20 

Un comerciante desea hallar el interés simple formado por un capital de 

S/.15000 depositados al 14% durante 8 años 

Factor f %f 

Respuesta incorrecta 10 25,0 

Respuesta Correcta 30 75,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Resultados post-test (2016) 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar una prueba de significación podemos concluir que existen 

diferencias significativas entre las diferentes respuesta, encontrando que el 

75.0 % de los estudiantes demostró que pueden resolver problemas que 

involucre situaciones problemáticas porcentajes y sus propiedades 

22.5

87.5

Respuesta incorrecta Respuesta correcta
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fundamentales, relacionando sus atributos interpretando y recodificando 

situaciones que implica el desarrollo de ecuaciones algebraicas. Habiendo 

desarrollado la capacidad de modelamiento, formulación, representación, 

graficar, aplicación, identificación, relación e interpretación. 

 

Figura 50 Respuesta Post-test ítem 20 

3.1.3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS  

 

TABLA 41 

ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 POST TEST 16,0250 40 3,46031 ,54712 

PRE TEST 7,2750 40 3,77568 ,59699 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla se observa que las medias para cada una de las evaluaciones 

realizadas son para el Post Test de 16 ítems resueltos, mientras que el Pre Test 

se tiene una media de 7 ítems resueltos. 
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TABLA 42 

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

 

Diferencias emparejadas  

Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior  

Par 1 VAR00001 - 

VAR00002 
8,75000 4,57277 ,72302 7,28756 

 

 

 

 

Diferencias 

emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Superior 

Par 1 VAR00001 - VAR00002 10,21244 12,102 39 ,000 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el valor para la media de error estándar es 0.72302 mayor a 0.05 

que es el valor de p por lo tanto podemos concluir que entre el Post Test y el Pre 

Test tienen diferencias significativas y se ha obtenido mejores resultados en el 

Post Test. 

 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA: DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

3.2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Existe un insuficiente desarrollo de las capacidades fundamentales de: 

Razonamiento y Demostración, que se evidenciadas en la escasa comprensión 
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e inadecuado manejo de la estructura de los sistemas de numeración, de las 

nociones de cada una de las operaciones numéricas elementales, en la 

capacidades como representar, interpretar y comunicar cantidades y atributos 

cuantificables de los objetos del mundo real. 

Comunicación Matemática, que se manifiesta cuando se le demandan organizar, 

representar e interpretar información estadística mediante la utilización de 

cuadros de doble entrada, diagramas de barras y diagramas circulares; así como 

la realización de cálculos sencillos de aplicación de la media aritmética simple y 

ponderada entre otros aspectos. 

Resolución de Problemas que se evidencia al tener dificultades para traducir y 

expresar matemáticamente las condiciones propuestas en problemas de 

enunciado verbal, aplicar estrategias de solución para obtener la respuesta y 

justificarla con argumentos matemáticos válidos. 

 

 

 

3.2.2. SÍNTESIS DEL PROBLEMA 

■ ¿Cuál será la razón que los alumnos evidencian un insuficiente desarrollo de 

la capacidad de razonamiento y demostración? 

■ ¿Cuál será la razón que los alumnos evidencian un insuficiente desarrollo de 

la capacidad de Comunicación Matemática? 

■ ¿Cuál será la razón que los alumnos evidencian un insuficiente desarrollo de 

la capacidad de Resolución de Problemas? 

■ ¿Está el docente capacitado para desarrollar las capacidades fundamentales 

del área de matemática? 

3.2.3. DE QUE PARTIMOS 
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Los bajos niveles de desarrollo de las capacidades de: razonamiento y  

demostración,   comunicación   matemática   y   resolución   de problemas   que 

evidencian   los estudiantes de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" se debe al proceso docente educativo 

desarrollado en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemática.  

3.2.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elevar el nivel de aprendizaje y desarrollo de capacidades en el área de 

Matemática. 

3.2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de la capacidad de razonamiento y 

demostración 

2. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de la capacidad de Comunicación 

Matemática. 

3. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de la capacidad de Resolución de 

Problemas. 

4. Capacitar al docente del área de matemática en el uso de estrategias 

metodológicas para desarrollar las capacidades de razonamiento y 

demostración, comunicación matemática y resolución de problemas en los 

alumnos as u cargo. 

3.2.5. FUNDAMENTACIÓN: 

En el contexto social de cambio y los avances científicos exige que la persona 

desarrolle en un nivel adecuado las capacidades fundamentales del área de 

matemática. 
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Pero los bajos niveles de desarrollo evidenciado por los alumnos de los 

diferentes niveles de la educación básica regular y superior no universitaria 

ponen en riesgo el desarrollo científico de nuestro país. En este contexto se 

propone una propuesta pedagógica que mediante la mejora del proceso docente 

educativo, se eleve los niveles de desarrollo de las capacidades fundamentales 

del área de matemática. 

En la perspectiva de la Propuesta Pedagógica DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA las 

capacidades priorizadas para ser desarrolladas son: 

Resolución de Problemas  

Razonamiento y Demostración  

Comunicación Matemática  

1. Resolución de Problemas 

La capacidad de resolución de problemas es de suma importancia por su 

carácter integrador, ya que posibilita el desarrollo de las otras capacidades. 

Resolver problemas implica encontrar una estrategia para encontrar una 

solución. Para ello se requiere de conocimientos previos y capacidades. 

A través de la resolución de problemas, muchas veces se construyen nuevos 

conocimientos matemáticos. En este sentido, en la propuesta pedagógica se 

hace notar que la resolución de un problema puede servir de contexto para la 

construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo de otras capacidades, y no 

como tradicionalmente ha venido sucediendo en las clases de matemática, en 

las que la resolución de problemas se reducía solamente a la aplicación de 

conocimientos previos. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas se favorecerá a la generación de espacios pedagógicos pertinentes 
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para que los estudiantes construyan sus conocimientos matemáticos mediante 

la resolución de diversos problemas, y desarrollen capacidades para: 

Modelar, que significa asociar a una situación u objeto no matemático una 

expresión u objeto matemático que represente determinadas relaciones o 

características consideradas relevantes para la solución de un problema. 

Formular, que significa elaborar un enunciado o el texto de un problema, a partir 

de situaciones de la vida real y a partir de contextos matemáticos. 

Seleccionar, que significa elegir una alternativa de respuesta para una pregunta, 

o elegir una estrategia para hallar la solución de un problema. 

Aplicar, que consiste en ejecutar un procedimiento o estrategia en base a 

conceptos matemáticos y propiedades de relaciones matemáticas, para 

responder a una pregunta o hallar la solución de un problema. Comprende la 

realización de operaciones numéricas.  

Verificar, que significa controlar el proceso seguido para encontrar la solución 

de un problema, evaluando la validez de cada uno de los procedimientos 

matemáticos utilizados. 

 

 

 

2. Razonamiento y Demostración 

Para comprender la Matemática es esencial saber razonar, desarrollando ideas, 

explorando fenómenos, justificando resultados y usando conjeturas matemáticas 

en todos los componentes o aspectos del área. 

El razonamiento y la demostración proporcionan modos potentes de desarrollar 

y codificar conocimientos sobre una amplia variedad de fenómenos, de allí que 

sea una capacidad que todo estudiante debe desarrollar. 
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Razonar y pensar matemáticamente implica percibir patrones, estructuras o 

regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en objetos simbólicos; 

ser capaz de preguntarse si esos patrones son accidentales o si hay razones 

para que aparezcan; poder formular conjeturas y demostrarlas. "Una 

demostración matemática es una manera formal de expresar tipos particulares 

de razonamiento y de justificación". 

Las exigencias a los estudiantes en lo que se refiere a la capacidad de 

razonamiento y demostración varían en función de su nivel de desarrollo 

cognitivo 

En definitiva, el desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración, que 

implica procesos de naturaleza compleja, se favorecerá a lo largo de Educación 

a través de intervenciones pedagógicas en las que los estudiantes tengan la 

oportunidad de reconocer que el razonamiento y la demostración son aspectos 

fundamentales de la matemática, formular e investigar conjeturas matemáticas, 

seleccionar y utilizar diversos tipos de razonamiento y métodos de demostración, 

relacionar las ideas matemáticas e interpretar la conexión entre ellas, y 

desarrollar prioritariamente las capacidades de: 

Identificar, que significa distinguir un objeto matemático sobre la base de sus 

características esenciales. 

Relacionar, que significa encontrar un vínculo o nexo cuantitativo o cualitativo 

entre dos o más objetos matemáticos de un mismo conjunto o clase, lo cual 

permite reconocer y usar conexiones entre ideas matemáticas. 

Estimar, que significa cuantificar aproximadamente una característica medible 

de un objeto, así como pronosticar el resultado de un proceso matemático sobre 

la base de experiencias anteriores o juicios subjetivos. 

Argumentar, que significa fundamentar, utilizando razones lógicas o 

matemáticas, la validez de un proceso o el valor de verdad de una proposición o 

resultado. Comprende el desarrollo y evaluación de argumentos y 

demostraciones matemáticas.  
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3. Comunicación Matemática 

La comunicación matemática es una de las capacidades del área que adquiere 

un significado especial en la educación matemática porque, entre otras cosas 

permite expresar, compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de 

reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste. 

El proceso de comunicación ayuda también a dar significado y permanencia a 

las ideas y difundirlas. Escuchar las explicaciones de los demás da 

oportunidades para desarrollar la comprensión. 

Las conversaciones en las que se exploran las ideas matemáticas desde 

diversas perspectivas, ayudan a compartir lo que se piensa y a hacer conexiones 

matemáticas entre tales ¡deas. Comprender implica hacer conexiones. Esta 

capacidad contribuye también al desarrollo de un lenguaje para expresar las 

ideas matemáticas, y apreciar la necesidad de la precisión en este lenguaje. Los 

estudiantes que tienen oportunidades, estímulo y apoyo para hablar, escribir, 

leer y escuchar en. las clases de matemática, se benefician doblemente: 

comunican para aprender matemática, y aprenden a comunicar 

matemáticamente. 

Debido a que la matemática se expresa mediante símbolos, la comunicación oral 

y escrita de las ideas matemáticas es una parte importante de la educación. Lo 

que permite desarrollar las capacidades de: 

Interpretar, que es atribuir significado a expresiones matemáticas de modo que 

adquieran sentido en función del problema planteado. Implica tanto los procesos 

de codificación como decodificación.  

Representar, que significa expresar ideas matemáticas con precisión mediante 

el lenguaje de la matemática.  

Graficar, es decir, crear y utilizar dibujos, esquemas, diagramas, formas 

geométricas, tablas, entre otros, para organizar, registrar y comunicar ideas 

matemáticas. 
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Recodificar, que significa traducirla darle denominación de un mismo objeto del 

lenguaje matemático a otro. Expresa el mismo tipo de objeto en diferente forma. 

Cabe tener presente que la matemática no es un fin en sí misma sino un medio 

a través del cual se desarrolla una mente flexible, abierta, creativa, analítica y 

crítica.  

3.2.6. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA:  

3.2.6.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Al observar el desempeño que los alumnos de la carrera profesional de 

Educación Inicial se puede determinar el bajo nivel de desarrollo de las 

capacidades del área de lógico matemática que se demuestra en: 

■ Escasa comprensión e inadecuado manejo: de la estructura de los sistemas 

de numeración, de las nociones de cada una de las operaciones numéricas 

elementales. En las capacidades como representar, interpretar y comunicar 

cantidades y atributos cuantificables de los objetos del mundo real. Lo que indica 

un insuficiente desarrollo de la capacidad de razonamiento y demostración. 

■ Existe Dificultad de organizar, representar e interpretar información 

estadística mediante la utilización de cuadros de doble entrada, diagramas de 

barras y diagramas circulares; así como la realización de cálculos sencillos de 

aplicación de la media aritmética simple y ponderada entre otros aspectos. Que 

demuestra el insuficiente desarrollo de la capacidad de comunicación 

matemática.  

■ Dificultades para traducir y expresar matemáticamente las condiciones 

propuestas en problemas de enunciado verbal, aplicar estrategias de solución 

para obtener la respuesta y justificarla con argumentos matemáticos válidos lo 

que evidencia el ¡insuficiente desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas.  

3.2.6.2. OBJETIVOS 
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1. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de la capacidad de razonamiento y 

demostración 

2. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de la capacidad de Comunicación 

Matemática. 

3. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de la capacidad de Resolución de 

Problemas 

4. Capacitar al docente en estrategias metodológicas para desarrollar las 

capacidades fundamentales del área de matemática 

3.2.6.3. FUNDAMENTACIÓN: 

El programa DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FUNDAMENTALES DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICA se fundamenta en la propuesta de orientaciones para 

el aprendizaje de la matemática desarrollada por el Ministerio de Educación del 

Perú y el enfoque ontosemiotico de las representaciones en educación 

matemática, lo que nos permitirá elevar el nivel de desarrollo de las capacidades 

fundamentales de Resolución de problemas, Razonamiento y demostración y 

Comunicación Matemática. La propuesta se desarrollara en dos módulos uno 

dirigido a capacitar al docente y el otro dirigido a desarrollar las capacidades 

fundamentales del área de matemática en los alumnos del I semestre de 

formación inicial docente. 

 

 

3.2.6.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Tal como se indicó anteriormente la propuesta está formado por dos módulos 

que se describe en la Figura 51. 

a. Módulo 1: 
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El modulo tiene por finalidad de capacitar y sensibilizar al docente en el uso de 

estrategias metodológicas que permitan a través de su práctica pedagógica el 

desarrollo de las capacidades de razonamiento   y   demostración,   comunicación   

matemática   y resolución de problemas, para lo cual se desarrollar el taller 

denominado "Mejorando nuestra práctica docente".  

b. Módulo 2. 

El modulo tiene por objetivos: Primero el de sensibilizar al alumno en la 

importancia de la matemática en nuestra vida diaria con el taller denominado 

"Apliquemos la matemática en nuestra vida diaria". Segundo el de consolidar en 

los alumnos el conocimiento matemático y a través de este proceso el desarrollo 

de las capacidades de razonamiento y demostración, comunicación matemática 

y resolución de problemas; con los talleres denominados: "Lógica y relaciones", 

"Sistemas numéricos", "Geometría y Medición" y "Aplicaciones Matemáticas" 
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Figura 51: Descripción de la propuesta 
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3.2.6.6. MODELO PORPUESTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

FUNDAMENTALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

  

PRINCIPOS 
DOCENTES

SECUENCIA 
DIDACTICA

DIFICULTADES 
PARA 

RESOLVER 
PROBLEMAS

ENSEÑAR A 
PENSAR 

DESDE LA 
MATEMÁTICA

TRABAJO EN 
FORMA DE 

LABORATORIO
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 
FUNDAMENTALES 
DE MATEMATICA 
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3.2.7. MODULO 1  

3.2.7.1 TALLER №1 

3.2.7.1.1 DENOMINACIÓN: "Mejorando nuestra práctica docente" 

3.2.7.1.2 FUNDAMENTACIÓN: 

El desarrollo profesional entendido como un proceso continuo, intencionado y 

sistemático de la persona no debe limitarse a la formación inicial docente, por lo 

que el profesor debe asumir su formación como un desarrollo continuo y 

permanente. En este contexto se propone el taller denominado "Mejorando 

nuestra práctica docente, con finalidad de que el docente en un primer momento 

reflexione sobre su práctica docente para que posteriormente en un proceso de 

intercambio de experiencias logre implementar en el aula las orientaciones 

pedagógicas propuestas por el Ministerio de Educación del Perú y los 

lineamiento del enfoque onto semiótico con la finalidad de desarrollar en los 

alumnos de formación inicial docente del Instituto Superior Pedagógico "María 

Montessori". 

3.2.7.1.3. OBJETIVO: 

1. Mejorar la formación y desempeño en el aula del docente del área de 

matemática. 

2. Implementar al docente con estrategias metodológicas basadas en las 

orientaciones pedagógicas propuestas por el ministerio de Educación del Perú y 

el enfoque onto semiótico. 

3.2.7.1.4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El propósito del presente taller es el de ampliar y generar nuevos conocimientos 

sobre las estrategias metodológicas para el desarrollo de capacidades del área 

de matemática.  
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■  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 
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1a. Etapa: Elaborar el plan de trabajo del taller de capacitación 

Corresponde al capacitador, esta etapa de programación supone la elaboración 

de plan de capacitación,   preparación de materiales didácticos y la propuesta 

del cronograma de la capacitación.  

2a. Etapa: Presentación, análisis y discusión del plan de trabajo de la 

capacitación 

La responsabilidad es compartida por el capacitador y los docentes por ser 

capacitados. Supone un trabajo colectivo para revisar la propuesta de 

programación. 

3a. Etapa: Constitución de equipos de trabajo y sus coordinadores: 

El número de equipos corresponderá de ser posible al número de contenidos 

temáticos que contiene la propuesta de capacitación. La elección del equipo y 

núcleo temático es según interés personal, se precisa las funciones del 

coordinador. 

4a. Etapa: Reuniones periódicas con los responsables de equipos de 

trabajo 

La finalidad de estas reuniones de los coordinadores con el capacitador, es para 

establecer las instrucciones de la investigación bibliográfica del equipo, 

intercambiar información respecto a la marcha de los equipos y ofrecer 

orientaciones específicas para el funcionamiento del equipo y el desarrollo del 

tema. 

5a. Etapa: Reunión con cada equipo de trabajo 

Los objetivos de esta reunión de equipo con el capacitador será de orientación 

general, ayuda específica para el desarrollo del tema, supervisión de la marcha 

del trabajo y del cronograma.  
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6a. Etapa: investigación bibliográfica individual Se realiza simultáneamente 

a las etapas 4ta y 5ta, cada equipo realiza los encuentros periódicos para integrar 

las partes del tema y la elaboración del informe final escrito.  

El cual es multicopiado para estudio individual del trabajo realizado por el resto 

de los equipos.  

7a. Etapa: Estudio individual del trabajo realizado por los otros equipos: 

Esto supone un análisis reflexivo por cada uno de los docentes, que no se limita 

a criticar simplemente el tema, sino a realizar las consultas bibliográficas 

clarificadoras. 

8a. Etapa: Exposición de los temas al grupo general pos cada uno de los 

equipos. 

9a. Etapa: discusión colectiva sobre el tema expuesto 

Junto a la exposición se da la discusión crítica y análisis de cada tema, por todos 

los participantes. El capacitador funciona como un moderador del debate y al 

finalizar cada tema puede hacer una breve síntesis o un proceso de 

retroalimentación según corresponda. 

10a. Etapa Evaluación: 

Supone una evaluación respecto al desarrollo del plan de trabajo, su ejecución 

dinámica y recursos utilizados, etc. Se propone un formulario de evaluación.  

3.2.7.2.5 FUNCIONAMIENTO 

Este evento se desarrollara con el personal docente y se desarrollara durante 

dos semanas. 

Los docentes serán informados sobre la estrategia a utilizar y los objetivos a 

lograr. 

El capacitador preparará el material necesario para la ejecución y desarrollo del 
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taller. 

 

 

3.2.7.2.6 CRONOGRAMA 

 SEMANA 

ACTIVIDAD 1 2 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Pasantías internas X X         

Grupos de interaprendizaje   X        

Capacitación docente    X X X X X   

Monitoreo en el aula         X X 

3.2.7.2.7 FINANCIAMIENTO 

Recursos propios del maestrante. 

3.2.7.2.8. RESPONSABLE: 

El responsable que se desarrolle el taller es el maestrante. 

 3.2.8. MODULO 2. 

El módulo 2 está compuesto por cuatro talleres dirigido a los estudiantes y se 

desarrollar en dos fases y tiene por finalidad el desarrollo de las capacidades 

fundamentales del área de matemática.. 

La primera fase de sensibilización hacia el área integrada por el taller 

denominado "Apliquemos la matemática a nuestra vida diaria" y la segunda fase 

de consolidación de conocimientos matemáticos e integrada por los talleres 

"Lógica y relaciones", "Sistemas numéricos", "Geometría y Medición" y 

Aplicaciones matemáticas. 

3.2.8.1 TALLER № 2 
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3.2.8.1.1 DENOMINACIÓN: "Apliquemos la matemática a nuestra vida diaria" 

 

 

3.2.8.1.2. FUNDAMENTACIÓN: 

Si tenemos en cuenta que el aprendizaje de las matemáticas debe de 

desarrollarse utilizando metodologías activas donde el estudiante pueda hacer 

uso del lenguaje y que deben experimentar diversas y variadas situaciones, 

relacionadas entre sí, que los lleven a realizar con gusto las tareas matemáticas, 

se debe desarrollar hábitos mentales matemáticos y entender y apreciar el rol 

que la Matemática cumple en situaciones de la vida cotidiana. 

3.2.8.1.3. OBJETIVO: 

1. Realizar estimaciones y dar respuesta a situaciones 

problemáticas. 

2. Leer, escribir, debatir y elaborar conjeturas sobre situaciones problemáticas 

reales: 

3. Comprender el entorno desarrollando matemática activa.  

3.2.8.1.4 DESARROLLO METODOLÓGICO 

El propósito del taller es el de sensibilizar al estudiante sobre la importancia de 

la matemática en la vida diaria y sobre todo que su aprendizaje se puede 

desarrollar dentro de un proceso ameno e interesante para el alumno. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En el desarrollo del presente taller se desarrollaran tres sesiones de aprendizaje, 

tal como se indica en la secuencia gráfica: 
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1. NUESTRO CUERPO ES UNA FABRICA 

El propósito de esta experiencia es que los estudiantes discriminen información 

relevante, que infieran información nueva a partir de datos  explícitos y emitan 

apreciaciones personales. 

Se pueden hacer variaciones elaborando otras gráficas estadísticas y tablas de 

frecuencias. Tener en cuenta que la presentación de la Estadística comienza 

como una metodología de recopilación,  presentación e interpretación de datos. 

¿Qué aprenden los estudiantes? 

Recopilan datos. Interpretan y organizan datos disponibles. 

Elaboran e interpretan gráficas estadísticas. 

Formulan resultados. 

Infieren datos implícitos.  

Secuencia Didáctica 

Se pide a los estudiantes trabajar en equipos conformados por cinco integrantes 

y exponer sus resultados (diagramas circulares y tablas de frecuencias) para los 

datos recopilados. Inicialmente el docente presenta un ejemplo en el aula.  
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Se debe recordar a los estudiantes que interpretar y analizar datos supone 

observarlos para identificar sus características y luego enunciarlas. La claridad 

en la representación gráfica de la información debe ser una premisa a tener en 

cuenta. Dado que la estadística tiene su origen en problemas prácticos, se 

propone la siguiente actividad.  

Alimentación y Nutrición 

Si consideramos a nuestro cuerpo como una fábrica, lógicamente para 

mantenerla en funcionamiento necesitamos ofrecerle el combustible necesario 

para ponerla en movimiento y para que cada componente realice su trabajo a la 

perfección. Se sugiere previamente que el docente trate algunos conceptos 

básicos relacionados con la nutrición y su importancia. Por ejemplo, conviene 

distinguir entre alimentación y nutrición. Se llama alimentación al acto de 

proporcionar al cuerpo alimentos y de ingerirlos. Es un proceso consciente y 

voluntario y, por lo tanto, está en nuestras manos modificarlo. Se entiende por 

nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, 

transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Luego 

de realizar una introducción similar a la sugerida y una reflexión por parte de los 

estudiantes llega el momento de plantear la actividad. 

El docente presenta el siguiente enunciado: 

Una dieta equilibrada debe tener aproximadamente una cuarta parte de grasas, 

un 15% de proteínas, un 3% de fibra y un 57% de carbohidratos. 

Se pide a los estudiantes que dibujen un diagrama circular que represente estas 

cantidades. 

El docente luego de dejar unos minutos para que los estudiantes comprendan el 

enunciado, pregunta a sus estudiantes sobre el proceso a seguir para elaborar 

el gráfico solicitado.  

El docente les hace notar que este cuadro facilita la representación en un 

diagrama circular, y propone que cada estudiante: ¡Dibuje y luego compare su 

resultado! 
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Finalmente se obtiene la siguiente gráfica: 

A continuación, el docente propone a cada grupo de trabajo los siguientes 

enunciados para trabajarlos en equipos:  

1. Basándote en los datos del ejemplo presentado, calcula ahora los porcentajes 

de consumo de fibra y de carbohidratos en la comunidad de Paucarpata, cuya 

población consume un 25% menos de fibra de lo recomendado, y cuyo consumo 

de carbohidratos es inferior al recomendado en19%. 

2. Un kilogramo de grasa pura equivale a 7000 Kcal. Si una persona 

consume 2625 Kcal. al día, que cubren las necesidades para sus 

actividades cotidianas, y mediante el ejercicio físico gasta 300 Kcal. más por día, 

¿cuántos días de ejercicio necesita para adelgazar dos 

Kg. de grasa pura si cada día consume 1900 Kcal.? 

3. Una conocida marca de cereales presenta la siguiente 

información: 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR CADA 30 GRAMOS 

Proteínas 2,5 2.5 

Hidratos de carbono 25.6 

Grasa 0.65 

Fibra 1,25 

Valor energético 110 Kcal. 

Calcula el porcentaje que representa cada uno de los nutrientes. 

4. El índice de masa corporal permita averiguar fácilmente si una persona tiene 

un peso adecuado a su estatura. Calcula tu índice de masa corporal utilizando la 

siguiente fórmula: 𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝐸𝑆𝑂 (𝐾𝐺)

𝐴𝐿𝑇𝑈𝑅𝐴 (𝐶𝑀)2 
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Una vez obtenido el resultado compáralo con la siguiente tabla: 

 

RANGO NORMAL 18.5-24.9 

SOBREPESO 25-29.9 

OBESIDAD GRADO I 30 - 34.9 

OBESIDAD GRADO II 35-39.9 

OBESIDAD GRADO III >39.9 

Si el IMC de un compañero de estudios es bajo, ¿a qué crees que se deba? 

Para personas de más de 65 años el IMC normal es de 24-29 Kg/m2  

Si es posible, compruébalo con algún familiar de esa edad. 

3.2.8.1.5. FUNCIONAMIENTO 

Este evento se desarrollara con el grupo experimental y se desarrollara durante 

una semana. 

Los alumnos serán informados sobre la estrategia a utilizar y los objetivos a 

lograr. 

Los docentes prepararan el material necesario para la ejecución y desarrollo del 

taller 

 

3.2.8.1.6. CRONOGRAFÍA 

 

 SEMANA 

ACTIVIDAD 1 2 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Nuestro cuerpo es una fabrica X          

Programa mi vivienda   X        

Juan el Estudiante     X      

Evaluación      X     
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3.2.8.1.7 FINANCIAMIENTO 

Recursos propios del maestrante. 

3.2.8.1.8 RESPONSABLE: 

El responsable que se desarrolle el taller es el maestrante.  

3.2.8.2 TALLER 3 

3.2.8.2.1. DENOMINACIÓN: "Lógica y relaciones" 

3.2.8.2.2. FUNDAMENTACIÓN: 

Los futuros maestros deben ampliar y profundizar su manejo del área, con la 

finalidad de que puedan facilitar con seguridad y holgura el aprendizaje de la 

misma por los niños. En los contenidos desde conjunto hasta funciones. 

3.2.8.2.3 OBJETIVO. 

1. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de las capacidades fundamentales del 

área de matemática 

2. Manejar conocimientos fundamentales desde conjuntos hasta funciones. 

3.2.8.2.4 DESARROLLO METODOLÓGICO 

El propósito del presente taller es el de desarrollar las capacidades 

fundamentales del área de matemática a través del desarrollo de los contenidos 

de conjuntos hasta funciones  

• DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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En el desarrollo del presente taller se desarrollaran cuatro sesiones de 

aprendizaje, tal como se indica en la secuencia gráfica: 

 

3.2.8.2.5 FUNCIONAMIENTO 

Este evento se desarrollara con el grupo experimental y se desarrollara en cuatro 

sesiones de aprendizaje .  

3.2.8.2.6 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Sesión de aprendizaje 1: Lógica X          

Sesión de Aprendizaje 2: Conjuntos   X        

Sesión de aprendizaje 3:Relaciones     X      

Sesión de aprendizaje 4: Funciones      X     

3.2.8.2.7. FINANCIAMIENTO 

Recursos propios del maestrante. 
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3.2.8.2.8. RESPONSABLE: 

El responsable que se desarrolle el taller es el maestrante.  

3.2.8.3. TALLER 4 

3.2.8.3.1 DENOMINACIÓN: "SISTEMAS NUMÉRICOS" 

3.2.8.3.2 FUNDAMENTACIÓN: 

Los futuros maestros deben ampliar y profundizar su manejo del área, con la 

finalidad de que puedan facilitar con seguridad y holgura el aprendizaje de la 

misma por los niños. En los contenidos de conjuntos numéricos. 

4.2.8.3.3 OBJETIVO. 

1. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de las capacidades fundamentales del 

área de matemática 

2. Manejar   conocimientos   fundamentales   de    conjuntos numéricos 

3.2.8.3.4 DESARROLLO METODOLÓGICO 

El propósito del presente taller es el de desarrollar las capacidades 

fundamentales del área de matemática a través del desarrollo de los contenidos 

de conjuntos numéricos. 

■   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En el desarrollo del presente taller se desarrollaran cuatro sesiones de 

aprendizaje, tal como se indica en la secuencia gráfica: 
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3.2.8.3.5 FUNCIONAMIENTO 

Este evento se desarrollará con el grupo experimental y se desarrollara en cuatro 

sesiones de aprendizaje. 

3.2.8.3.6. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD SEMANA 

1 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Sesión de aprendizaje 1: Números 
Naturales 

X          

Sesión de Aprendizaje 2: Números 
Enteros 

  X        

Sesión de aprendizaje 3: Números 
Fraccionarios 

    X      

Sesión de aprendizaje 4: Números Reales      X     

3.2.8.3.7 FINANCIAMIENTO 

Recursos propios del maestrante. 

3.2.8.3.8. RESPONSABLE: 
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El responsable que se desarrolle el taller es el maestrante.  

3.2.8.4. TALLER 5 

3.2.8.4.1. DENOMINACIÓN: "GEOMETRÍA Y MEDIDA" 

3.2.8.4.2. FUNDAMENTACIÓN: 

Los futuros maestros deben ampliar y profundizar su manejo del área, con la 

finalidad de que puedan facilitar con seguridad y holgura el aprendizaje de la 

misma por los niños. En los contenidos de geometría y medición. 

3.2.8.4.3. OBJETIVO. 

1. Alcanzar  niveles   óptimos  de   desarrollo  de   las capacidades 

fundamentales del área de matemática 

2. Manejar conocimientos fundamentales de geometría y medición 

3.2.8.4.4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El propósito del presente taller es el de desarrollar las capacidades 

fundamentales del área de matemática a través del desarrollo de los contenidos 

de geometría y medición. 

• DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En el desarrollo del presente taller se desarrollaran cuatro sesiones de 

aprendizaje, tal como se indica en la secuencia gráfica: 
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3.2.8.4.5 FUNCIONAMIENTO 

Este evento se desarrollara con el grupo experimental y se desarrollara en cuatro 

sesiones de aprendizaje. 

3.2.8.4.6. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

1 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Sesión de aprendizaje 1: Sistema 

Internacional 

X          

Sesión de Aprendizaje 2: Figuras 

geométricas 

  X        

Sesión de aprendizaje 3: Sólidos 

geométricos 

    X      
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Sesión de aprendizaje 4: Trigonometría      X     

 

3.2.8.4..7 FINANCIAMIENTO 

Recursos propios del maestrante. 

3.2.8.4.8. RESPONSABLE: 

El responsable que se desarrolle el taller es el maestrante. 

3.2.8.5. TALLER 6 

3.2.8.5.1 DENOMINACIÓN: "APLICACIONES MATEMÁTICAS" 

3.2.8.5.2 FUNDAMENTACIÓN: 

Los futuros maestros deben ampliar y profundizar su manejo del área, con la 

finalidad de que puedan facilitar con seguridad y holgura el aprendizaje de la 

misma por los niños. En los contenidos de aplicaciones matemáticas sobre todo 

lo referido a estadística. 

3.2.8.5.3. OBJETIVO. 

1. Alcanzar niveles óptimos de desarrollo de las capacidades fundamentales del 

área de matemática 

2. Manejar conocimientos fundamentales de estadística 

3.2.8.5.4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El propósito del presente taller es el de desarrollar las capacidades 

fundamentales del área de matemática a través del desarrollo de los contenidos 

de estadística. 
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• DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En el desarrollo del presente taller se desarrollaran cuatro sesiones de 

aprendizaje, tal como se indica en la secuencia gráfica: 

 

3.2.8.5.5. FUNCIONAMIENTO 

Este evento se desarrollara con el grupo experimental y se desarrollara en cuatro 

sesiones de aprendizaje 

ACTIVIDAD SEMANA 

1 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Sesión de aprendizaje 1: Tabulación de 
datos 

X          

Sesión de Aprendizaje 2: Medidas de 
tendencia Central 

  X        

Sesión de aprendizaje 3: Análisis 
estadístico 1 

    X      
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Sesión de aprendizaje 4: Análisis 
estadístico 2 

     X     

3.2.8.5.7 FINANCIAMIENTO 

Recursos propios del maestrante. 

3.2.8.5.8 RESPONSABLE: 

El responsable que se desarrolle el taller es el maestrante. 

3.2.9. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LOS TALLERES 

Para desarrollar los talleres denominados: "Lógica y relaciones", 

"Sistemas numéricos", "Geometría y Medición" y Aplicaciones 

matemáticas", se plantea desarrollar la siguiente secuencia 

didáctica: 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

1. Presentación de una          

situación problemática 

El profesor desarrolla un tema en torno a un hecho o un 

acontecimiento, poniendo énfasis en los aspectos problémicos y los 

que son desconocidos por los alumnos. 

2. Formulación  de 

problemas o 

cuestiones 

Los alumnos colectivamente e individualmente, dirigidos por el 

profesor, seleccionan y formulan algunos problemas o cuestiones 

fundamentales 

3. Planteamiento de 

hipótesis 

Los alumnos colectivamente e individualmente, dirigidos o ayudados 

por el profesor, exponen respuestas o suposiciones sobre cada uno 

de los aspectos de los problemas y cuestiones planteadas 

4. Propuesta de fuentes 

de información 

Los alumnos, colectivamente e individualmente, dirigidos y 

ayudados, por el profesor proponen las fuentes de información más 

apropiadas para cada una de las cuestiones planteadas. 

5. Búsqueda de 

información 

Los alumnos, colectivamente o individualmente, dirigidos y ayudados 

por el profesor realizan la recogida de datos, luego los seleccionan y 

clasifican 
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6. Elaboración de 

conclusiones 

Los alumnos, colectivamente o individualmente, dirigidos por el 

profesor elaboran las conclusiones obtenidas a las cuestiones y 

problemas planteados 

7. Generalización y 

síntesis 

Con los aportes del grupo y las conclusiones obtenidas, el profesor 

establece las leyes, modelos y los principios que se deducen del 

trabajo realizado 

8. Ejercicios de 

memorización 

Los alumnos individualmente realizan ejercicios nemotécnicos que 

les permita recordar los resultados de las conclusiones, de la 

generalización y de la síntesis 

9. Aplicación de la 

prueba 

En clase, todos los alumnos responden a las preguntas y hacen los 

ejercicios del examen durante una hora 

10.  Comunicación El profesor tomando en cuenta las observaciones que ha ido 

haciendo a lo largo del taller y el resultado de la prueba comunica a 

los alumnos la valoración de los aprendizajes realizados 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se ha determinado que el diseño y la ejecución de la propuesta 

"Estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje activo", ha 

mejorado en forma significativa los niveles de desarrollo de las capacidades de: 

razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas en los alumnos de formación inicial docente del Instituto Superior 

Pedagógico "María Montessori" que se evidencia que de un promedio de siete 

que indicaba que se encontraban en un nivel bajo,  los estudiantes han pasado 

a un promedio de acierto de dieciséis ubicándose en un nivel alto. 

SEGUNDA: Se ha encontrado que los estudiantes de formación inicial del 

instituto de educación superior María Montessori tenían un nivel bajo de 

desarrollo de las capacidades fundamentales de: Resolución de problemas al 

evidenciar la dificultad para poder resolver los problemas propuestos sobre todo 

en los aspectos de formulación. Razonamiento y demostración que se evidencia 

en la dificultad de identificar, relacionar, estimar y argumentar, así como en la 

capacidad de comunicación matemática al no poder en algunos casos 

interpretar, representar y graficar las nociones de los diferentes temas 

matemáticos. 

TERCERA: Se ha determinado que después de aplicar la propuesta "Estrategias 

de enseñanza aprendizaje basadas en el aprendizaje activo" se ha mejorado 

significativamente las propiedades fundamentales del área de matemática que 

se evidencia en el desarrollo de las capacidades de Resolución de problemas al 

haber logrado desarrollar más del 80% de los ítems propuestos en promedio 
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evidenciando la ejecución de  procedimientos en base a conceptos matemáticos, 

han logrado distinguir los objetos matemáticos y aplicar sus propiedades 

fundamentales, y han podido atribuir significado a las expresiones matemáticas 

en función del problema planteado. 

CUARTO: Se ha determinado que el nivel de eficacia del programa es del 80% 

si consideramos que la media de resolución del Post Test es de 16 problemas 

resueltos sobre los 20 propuestos. 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere la aplicación del programa "Estrategias de enseñanza 

aprendizaje basadas en el aprendizaje activo" en los niveles de educación 

superior considerando la heterogeneidad del nivel de desarrollo de capacidades 

fundamentales. 

SEGUNDO: Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades fundamentales 

de los estudiantes al momento de ingresar a las instituciones de educación 

superior y proponer un ciclo propedéutico que permita complementar la 

heterogeneidad y escaso nivel de desarrollo que evidencian los estudiantes 

ingresantes. 

TERCERO: Complementar la siguiente investigación con otras investigaciones 

en diferentes contextos donde se desarrolla los procesos de educación superior 

considerando la importancia que tiene la matemática en el desarrollo personal 

de los futuros profesionales. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

RESULTADOS PISA 2012 

Resultados matemática 

 
Puntuación 

media 

% alumnos con peores 

resultados (por debajo 

del nivel 2) 

% de alumnos con 

rendimiento alto 

(nivel 5 o 6) 
Shanghái-China 613 3.8 55.4 

Singapur 573 8.3 40.0 

Hong Kong-China 561 8.5 33.7 

Taipéi Chino 560 12.8 37.2 

Corea 554 9.1 30.9 

Macao-China 538 10.8 24.3 

Japón 536 11.1 23.7 

Liechtenstein 535 14.1 24.8 

Suiza 531 12.4 21.4 

Países Bajos 523 14.8 19.3 

Estonia 521 10.5 14.6 

Finlandia 519 12.3 15.3 

Canadá 518 13.8 16.4 

Polonia 518 14.4 16.7 

Bélgica 515 19.0 19.5 

Alemania 514 17.7 17.5 

Vietnam 511 14.2 13.3 

Austria 506 18.7 14.3 

Australia 504 19.7 14.8 

Irlanda 501 16.9 10.7 

Eslovenia 501 20.1 13.7 

Dinamarca 500 16.8 10.0 

Nueva Zelanda 500 22.6 15.0 

República Checa 499 21.0 12.9 

Francia 495 22.4 12.9 

Reino Unido 494 21.8 11.8 

Islandia 493 21.5 11.2 

Letonia 491 19.9 8.0 

Luxemburgo 490 24.3 11.2 

Noruega 489 22.3 9.4 

Portugal 487 24.9 10.6 

Italia 485 24.7 9.9 

España 484 23.6 8.0 

Federación Rusa 482 24.0 7.8 

Eslovaquia 482 27.5 11.0 

Estados Unidos 481 25.8 8.8 

Lituania 479 26.0 8.1 

Suecia 478 27.1 8.0 

Hungría 477 28.1 9.3 

Croacia 471 29.9 7.0 

Israel 466 33.5 9.4 

Grecia 453 35.7 3.9 

Serbia 449 38.9 4.6 

Turquía 448 42.0 5.9 

Rumanía 445 40.8 3.2 

Chipre1, 2
 440 42.0 3.7 

Bulgaria 439 43.8 4.1 

Emiratos Árabes Unidos 434 46.3 3.5 

Kazajistán 432 45.2 0.9 

Tailandia 427 49.7 2.6 

Chile 423 51.5 1.6 

Malasia 421 51.8 1.3 

México 413 54.7 0.6 

Montenegro 410 56.6 1.0 

Uruguay 409 55.8 1.4 

Costa Rica 407 59.9 0.6 

Albania 394 60.7 0.8 

Brasil 391 67.1 0.8 

Argentina 388 66.5 0.3 

Túnez 388 67.7 0.8 

Jordania 386 68.6 0.6 

Colombia 376 73.8 0.3 

Catar 376 69.6 2.0 
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Indonesia 375 75.7 0.3 

Perú 368 74.6 0.6 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE EVALUACIÓN – ÁREA MATEMÁTICA 

PRE- TEST 

N° CAPACIDADES CONTENIDOS INDICADORES ÍTEMS 

 Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucran 

conjuntos y sus operaciones. 

Teoría de conjuntos, 

operaciones con conjuntos.  

 

 

 

Estima resultados al resolver 

problemas aplicando teoría 

de conjuntos. 

 

 

1. Dados los conjuntos unitarios: 

A = { x + 7; 2x + 5} Λ B = {y – 3; 5y - 15} 

Hallar el valor de “x + y”  

 

Números naturales, enteros y 

racionales. Operaciones 

básicas. 

 

Aplica operaciones básicas 

con números naturales, al 

resolver problemas de la vida 

diaria. 

 

2. Halla el valor de x si sabemos que 

 
b

a
 = 

8

x
; a + b = 60; y  a - b =12  

 

Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucra la 

relación de proporcionalidad 

directa o inversa.  

 

 

 

 
 

 

Proporcionalidad directa o 

inversa 

 

 

 

 

 

 

Matematiza situaciones 

concretas para resolver 

operaciones con números 

enteros 

 

 

 

 
 

 

3. La relación de las temperaturas de Luis y Juan 

es de 5 a 7 respectivamente, si la mayor de 

las temperaturas es de 21°. Halla la menor de 

las temperaturas.  

4. En un centro médico se observa que por cada 

tres varones hay cuatro mujeres, si en total 

han participado 91 pacientes. ¿Cuántos 

varones y cuántas mujeres hay en dicha 

reunión?  
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Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucran 

números naturales, enteros y 

racionales y sus operaciones 

básicas. 

 

Números enteros y naturales. 

Operaciones básicas 

 

Interpreta el uso de los 

números naturales en 

contextos reales 

 

 

5. Por cada docena de jeringas y agujas que 

compro me regalan una. Si en total tengo 

2184 jeringas y agujas, ¿cuántas docenas he 

comprado?  

 Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucra la 

relación de proporcionalidad 

directa o inversa. 

Se conoce el Porcentaje (%) y 

el Resultado. 

 

 

Se conoce el Porcentaje (%) y 

el número. 

Reconoce en si la 

importancia de los 

porcentajes para resolver 

distintas situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

6. ¿Qué  tanto por ciento de 600 es 72?  

 

7. Un cabestrillo   para inmovilizarse se vende 

perdiendo el 8% de su costo; si el precio de 

venta fue de S/.  575. Halla el costo   

 

 Resuelve problemas que 

involucra la relación de 

proporcionalidad directa o 

inversa.  

Proporcionalidad directa o 

inversa. 

Compara propiedades de 

proporcionalidad para 

resolver problemas del 

contexto real. 

8. Escribir 5 días 8 horas en minutos. 

 

Identificar, graficar e 

interpretar relaciones y 

funciones de variable real de 

crecimiento y desarrollo 

Función, dominio y rango. 

Ejercicios aplicativos 

Evalúa funciones de su 

contexto real 

 

 

9. Se define:   

f (x-2)  = x2 + 3x  + 1      

Calcula f (3) 

Cálculo de razones, 

proporciones y porcentajes. 

 

Razón entre números 

 

Aplica y resuelve problemas 

con proporciones directa. 

10. Dos números están en la relación de 3 a 4 y 

su suma es 56. Hallar el mayor  de dichos 

números. 
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 Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucra el 

uso de modelos de fenómenos 

del mundo real con funciones 

lineales. 

Modelización de fenómenos 

del mundo real con funciones 

lineales. 

Resuelve funciones en sus 

contextos reales dando a 

conocer sus respuestas de 

forma matemática. 

11. Hallar a2+b2 a partir de la función:     

 f = {(2;5), (3;a3), (2;a+b), (3;8), (b;5)}         

12.   Si el gráfico de la función:       

 y = x2 - 2x + m pasa por el punto (3;2), 

entonces "m" es igual a: 

13.  Si F(x-3) = 3x2 – 5x + 6       

Calcular F (-2) + F (1)  

 

 Recoger y organizar datos en 

una tabla de frecuencias y 

representarlos en gráficos 

estadísticos 

- Gráfico de barras 

- Histograma 

Polígono de frecuencias 

Interpreta gráficos 

estadísticos como parte de su 

proceso formativo. 

14. El gráfico muestra la distribución de los gastos de 

un hogar. ¿Cuántos grados corresponderán al 

sector alimentación? 
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 Resolver problemas que 

impliquen el cálculo 

Medidas de tendencia central: 

Media mediana y moda 

Calcula medidas de 

centralización y las evalúa. 

15. El peso de 10 estudiantes en kg es  el 

siguiente: 55, 58, 60, 57, 61, 57, 60, 59, 56 y 

60  Calcular  la media  y la moda  

 Recoger y organizar datos en 

una tabla de frecuencias y 

representarlos en tablas 

estadísticas. 

Clasificación de datos: 

Construcción de  distribución 

de frecuencias. 

Recoge datos y los analiza a 

partir de  tablas de frecuencia  

siendo riguroso para el dar a 

conocer sus respuesta 

 

Se registra la altura de cierto número de 

estudiantes de Enfermería, clasificándolos por 

grupos según su estatura en cm. 

Estatura (cm) 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

De 140 a 150 12   

De 150 a 160   20% 

De 160 a 170 28   

De 170 a 180 20 25% 

De 180 a 190   5% 

16. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 
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Interpreta la datos a partir de 

tablas de frecuencia de datos 

agrupados y no agrupados, 

dando a conocer sus 

respuestas 

 

17. ¿Cuántas personas miden desde 150 a 160 cm.? 

 

18. ¿Cuál es la frecuencia relativa de las personas que 

miden de 160cm a 170cm? 

 

19. ¿Cuál es la frecuencia relativa de las personas que 

miden de 140cm a 150cm? 

 

20. ¿Cuántas personas miden más de 159cm? 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN – ÁREA MATEMÁTICA 

POST- TEST 

N° CAPACIDADES CONTENIDOS INDICADORES ÍTEMS 

 Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucran 

conjuntos y sus operaciones. 

 

 

 

 

Números naturales, enteros y 

racionales. Operaciones 

básicas. 

 

 

 

Aplica operaciones básicas 

con números naturales, al 

resolver problemas de la vida 

diaria. 

 

 

  

1. Juan desea saber si la suma de los términos de 

una sustracción es 480. ¿Cuál es el minuendo? 

2. A un estudiante le preguntan ¿Cuánto se 

obtiene si se suman todos los números de dos 

cifras cuya suma de sus dígitos es 8? 

 

Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucra la 

relación de proporcionalidad 

directa o inversa.  

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionalidad directa o 

inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiza situaciones 

concretas para resolver 

operaciones con números 

enteros 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una jarra llena de vidrio pesa 8 Kg. y vacía 1 

Kg. si se vende el contenido en vasos que pesan 

270 gr llenos y vacíos 20 gr; ¿cuántos vasos se 

pueden vender en total? 

4. Carlos compra 6 manzanas por 4 soles y 

vende 4 manzanas por 6 soles. ¿Cuántas 

manzanas tendrá que vender para ganar 180 

soles? 
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Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucran 

números naturales, enteros y 

racionales y sus operaciones 

básicas. 

 

 

Números enteros y naturales. 

Operaciones básicas 

 

Interpreta el uso de los 

números naturales en 

contextos reales 

 

 

5. Estoy leyendo un libro de 350 hojas, si lo que 

he leído es la tercera parte de lo que falta, ¿cuál 

es la próxima página que leeré? 

6. Dos secretarias tienen que escribir 600 cartas 

cada una. La primera escribe 15 cartas por hora y 

la segunda 13 cartas por hora. Cuando la primera 

haya terminado su tarea. ¿Cuántas le faltarán 

escribir a la segunda 

 Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucra la 

relación de proporcionalidad 

directa o inversa. 

Se conoce el Porcentaje (%) y 

el Resultado. 

 

 

Se conoce el Porcentaje (%) y 

el número. 

 

Reconoce en si la 

importancia de los 

porcentajes para resolver 

distintas situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

7. Un comerciante desea hallar el interés simple 

formado por un capital de S/.15000 depositados 

al 14% durante 8 años 

 

 Resuelve problemas que 

involucra la relación de 

proporcionalidad directa o 

inversa.  

Proporcionalidad directa o 

inversa. 

Compara propiedades de 

proporcionalidad para 

resolver problemas del 

contexto real. 

8. Un niño tiene 100 soles ahorrados. Con la 

cuarta parte compra un juguete, con la tercera 

parte del resto compra lapiceros y con la mitad 

que le queda compra fruta. Los ahorros iniciales 

se han reducido a 

9. En un examen de ingreso dice la pregunta: si 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 14; halla la suma de las cifras del 

resultado de efectuar 𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑏𝑐𝑎̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑐𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅ 
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Cálculo de razones, 

proporciones y porcentajes. 

 

Razón entre números 

 

Aplica y resuelve problemas 

con proporciones directa. 10. En un instituto un reloj se retrasa 2 minutos 

cada hora. ¿Cuántos minutos se atrasará en 30 

días? 

11. El sueldo de un obrero es directamente 

proporcional al cuadrado de sus años de servicio. 

Si uno con 6 años de servicio percibe un sueldo 

de S/.1800. ¿Cuál será el sueldo de uno con 5 años 

de servicio? 

12. Pepe decía: si se resta 17 al numerador de una 

fracción, esta  se hace igual a menos 1 y si se suma 

7 al denominador, esta se hace igual a más 1. 

¿Cuál es la fracción? 

13. Un libro y un cuaderno tienen en un total de 

300 páginas. La diferencia entre 2
5⁄  del libro y 

3
4⁄  del es 5. Hallar esas cantidades. 

 Resuelve problemas de la 

vida diaria que involucra el 

uso de modelos de fenómenos 

del mundo real con funciones 

lineales. 

Modelización de fenómenos 

del mundo real con funciones 

lineales. 

Resuelve funciones en sus 

contextos reales dando a 

conocer sus respuestas de 

forma matemática. 

14. Proyectamos un viaje y no sabíamos si ir en 

tren o en microbús. Si hay 3 rutas para el tren y 4 

para el microbús. ¿De cuántas maneras tenemos 

para poder decidir nuestro viaje 
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 Recoger y organizar datos en 

una tabla de frecuencias y 

representarlos en gráficos 

estadísticos 

- Gráfico de barras 

- Histograma 

Polígono de frecuencias 

Interpreta gráficos 

estadísticos como parte de su 

proceso formativo. 

15. En un gráfico pastel que representa las 

preferencias de carreras universitarias de 1200 

estudiantes del CEPREMONTESSORI, la carrera 

de ingeniería tiene un ángulo de 90°, Medicina 

150°, Educación 45°, si no se conoce el ángulo 

que identifica la carrera de Derecho. Determinar 

el número de estudiantes que prefieren estudiar 

Derecho. 

 resolver problemas que 

impliquen el cálculo 

Geometría Calcula N° de lados, área, 

diagonales, ángulos de 

diferentes figuras 

geométricas 

16. La suma y la diferencia de las diagonales de 

un rombo son 76 m y 20 m, respectivamente. El 

área del rombo es. 

17. El perímetro de un triángulo es de 36 m. El 

área de dicho triángulo es 

18. En una pirámide el área de la base es 10 𝑚2 y 

la altura mide 6 m. El volumen de la pirámide es: 

19. Un estudiante desea hallar el número de lados 

de un polígono, sabiendo que en él se pueden 

trazar 104 diagonales 

20. ¿Cuántos lados tiene un polígono, si la suma 

de sus ángulos internos y externos es 1440°? 
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ANEXO 4 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRE TEST Y POST TEST 

 

PRE TEST POST TEST 

ITEM 
% 

INCORRECTO 

%  

CORRECTO 
ITEM 

% 

INCORRECTO 

% 

CORRECTO 

1 22.5 77.5 1 5.0 95.0 

2 55.0 45.0 2 15.0 85.0 

3 67.5 32.5 3 32.5 67.5 

4 85.0 15.0 4 27.5 72.5 

5 70.0 30.0 5 30.0 70.0 

6 72.5 27.5 6 22.5 77.5 

7 55.0 45.0 7 12.5 87.5 

8 82.5 17.5 8 20.0 80.0 

9 77.5 22.5 9 17.5 82.5 

10 70.0 30.0 10 22.5 77.5 

11 60.0 40.0 11 20.0 80.0 

12 47.5 52.5 12 17.5 82.5 

13 40.0 60.0 13 2.5 97.5 

14 47.5 52.5 14 12.5 87.5 

15 55.0 45.0 15 17.5 82.5 

16 40.0 60.0 16 20.0 80.0 

17 57.5 42.5 17 30.0 70.0 

18 67.5 32.5 18 37.5 62.5 

19 57.5 42.5 19 22.5 77.5 

20 55.0 45.0 20 25.0 75.0 

PROM 59.25 40.75 PROM 20.5 79.5 

 


