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RESUMEN 

            El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar si los 

efectos de la aplicación del método Moore mejora el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Mariano Dámaso Beraún de Huánuco 2014. Método:  Para el 

análisis e interpretación de los resultados se utilizó el diseño cuasi experimental 

mediante el muestreo no probabilístico, la muestra estuvo conformada por 68 

estudiantes de la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún de Huánuco 

del primer grado de educación secundaria de las secciones “A” y “B” 

respectivamente de los cuales 34 pertenecian al grupo experimental y los otros 

34 al grupo control respectivamente a quienes se les aplicó un preprueba y 

postprueba de 30 preguntas, ambas expresadas en el sistema vigesimal, 

posteriormente se hizo uso de la estadística descriptiva para estimar los 

estadígrafos y para la contrastación de hipótesis se aplicó la prueba de 

distribución de medias. Resultados: Del análisis se evidencia que el promedio 

final del grupo experimental es de 14, por lo que resulta que el logro de los 

aprendizajes es satisfactorio, en cuanto al grupo de control el promedio final es 

de 10 en la que se evidencia la existencia de dificultad en el aprendizaje. 

Conclusiones: El nivel de desarrollo del aprendizaje en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Mariano 

Dámaso Beraún del grupo experimental con respecto al área de matemática al 

finalizar la investigación, mejora significativamente con la aplicación del método 

Moore en comparación con los estudiantes del grupo de control quienes 

desarrollaron sus aprendizajes con el método tradicional. 
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PALABRAS CLAVE: Capacidades, Razonamiento y Demostración, 

Comunicación Matemática y Resolución de Problemas. 

SUMMARY  

            This work of investigation has aimed to demonstrate whether the effects 

of the implementation of the Moore method improves the learning of 

mathematics in the first grade students of secondary of School Mariano 

Damaso Beraun Huanuco 2014. Method: For the analysis and interpretation of 

the results on quasi-experimental design was used by non-probability sampling, 

the sample consisted of 68 students of School Mariano Damaso Beraún 

Huanuco first grade of secondary education "A" sections and "B" respectively, 

of which 34 belonged to the experimental group and the control group 34 other 

respectivamente.a who were administered a pretest and posttest of 30 

questions, both expressed in these vigesimal system, subsequently made use 

of descriptive statistics to estimate statisticians and hypothesis testing for the 

distribution of means test was applied. Results: The analysis evidenced that 

the final average experimental group is 14, which is the achievement of learning 

is satisfactory, as the control group the final average is 10 in which evidence the 

existence of learning difficulties. Conclusions: The level of development of the 

skills of students in the first grade of secondary education of School Mariano 

Damaso Beraun the experimental group compared to the area of mathematics 

at the end of the investigation, significantly improves the application of Moore 

method compared to students in the control group who developed their learning 

with the traditional method. 

KEYWORDS: Capabilities, Reasoning and Proof, Communication Mathematics 

and Problem Solving. 
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RESUMO 

             O presente trabalho teve como objetivo demonstrar se os efeitos da 

aplicação do método Moore melhora a aprendizagem da matemática nos 

primeiros estudantes da classe de da escola Mariano Damaso Beraún Huanuco 

2014. Método: Para a análise e interpretação dos resultados sobre design 

quasi-experimental foi usado por amostragem não probabilística, a amostra foi 

composta de 68 alunos da Escola Mariano Damaso Beraún Huanuco primeira 

série do ensino médio seções "A" e "B" respectivamente, dos quais 34 

pertenciam ao grupo experimental e do grupo controle 34 outras 

respectivamente.a a quem foi administrado um pré-teste e pós-teste de 30 

perguntas, tanto expressa nestes sistema vigesimal, posteriormente, fez uso da 

estatística descritiva para estimar estatísticos e teste de hipóteses para a 

distribuição dos meios teste foi aplicado. Resultados: A análise evidenciou que 

o grupo experimental média final é de 14, que é a realização de aprendizagem 

é satisfatório, como o grupo de controle a média final é de 10 em que a 

evidência da existência de dificuldades de aprendizagem. Conclusões: O nível 

de desenvolvimento das competências dos alunos da primeira série do ensino 

médio da Escola Mariano Damaso Beraún o grupo experimental em 

comparação com a área da matemática no final do inquérito, melhora 

significativamente a aplicação do método de Moore em comparação com 

alunos do grupo de controle, que desenvolveu a sua aprendizagem com o 

método tradicional. 

PALAVRAS-CHAVE: Capacidades, raciocínio e provas, a comunicação 

Matemáticas e de resolução de problemas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las dificultades específicas con los aprendizajes matemáticos son un 

motivo relativamente frecuente de consulta y derivación en los estudiantes, 

más aún marcada por los problemas relacionados con las dificultades en el 

proceso de aprendizaje del mismo, por lo que la formación básica del 

estudiante durante la primera etapa en la secundaria es muy importante y es en 

esta etapa en la que suele manifestarse el fracaso del aprendizaje en el área 

de matemática como el más notorio. La utilización de métodos a través de 

guías o módulos de actividades prácticas, de bajo costo y fácil reproducción, en 

las cuales los estudiantes realizan experiencias que les permiten explicitar sus 

ideas previas respecto de los contenidos a aprender, y luego contrastar estas 

ideas previas con las evidencias que resultan de las experiencias para generar 

discusión y consensuar, mediante preguntas indagatorias y las ideas nuevas en 

función de los contenidos que se desea enseñar. Son matería de investigación 

para mejorar el aprendizaje de la matemática. Consecuentemente, contamos 

con muchas investigaciones acerca de las dificultades del aprendizaje en el 

área matemática: 

CASTILLO, Jonathan (1998) En su tesis “El aprendizaje colaborativo en la 

enseñanza de la matemática en el 5to grado de la escuela Cristo de los 

Milagros” propone:El aprendizaje es más eficaz cuando grupos de estudiantes 

emprenden una actividad común valiéndose de verdaderos instrumentos y 

compañeros dispuestos a colaborar. 
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ROQUE SÁNCHEZ, Jaime Wilder (2008) En su tesis expone: la Influencia de 

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

mejoramiento del rendimiento académico. El caso de los ingresantes a la 

Escuela de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas. 

ZENTENO RUIZ, Armando (2005). Manifiesta que el método de resolución de 

problemas mejora el rendimiento académico en lógica matemática de los 

estudiantes de la facultad de ciencias de la educación y comunicación social de 

la universidad Daniel Alcides Carrión – Pasco. 

GUTIERREZ, F. (2000). En su tesis: evidencia la Influencia de las estrategias 

metodológicas de enseñanza y técnicas de estudios utilizados por los 

estudiantes en el rendimiento académico de matemática básica en estudiantes 

de la U.N.A. Puno. 

REYNA NAPAN, Lorenzo (1993).En su investigación: “El método interactivo 

en su libro “Didáctica de la matemática”; de resolución de problemas cumple 

cuatro momentos de proceso científico: diagnostico, explicación, predicción y 

decisión. Se ha aplicado experimentalmente en los niveles de primaria y 

secundaria en los centros educativos de Lima obetniendose resultados 

satisfactorios en el rendimiento académico en lógica matemática de los 

estudiantes de la facultad de ciencias de la educación y comunicación social de 

la universidad Daniel Alcides Carrión – Pasco.  

CÁMARA ACERO, Andrés Avelino. (2011) En su tesis “Aplicación del método 

los diez mandamientos  y el desarrollo de  capacidades en el área matemática 

en estudiantes del primer ciclo de la de la facultad de ciencias de la educación 

de la universidad nacional Hermilio Valdizán 2011” quien demuestra su 

efectividad al mejorar significativamente los niveles de desarrollo de las 
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capacidades de razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas en el área de matemática. 

CÁMARA ACERO, Andrés Avelino (2005). En su tesis “El método interactivo 

y el desarrollo de las capacidades en el área de matemática en los estudiantes 

de la facultad de ciencias de la educación  de la UNHEVAL de Huánuco - 

2005”. En la que la aplicación del método interactivo muestra su efectividad al 

demostrar significativamente los niveles de desarrollo de las capacidades de 

razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas. 

TRUJILLO ATAPOMA, Pio (2005). En su tesis hace mención al desarrollo de 

capacidades del área de matemática a través de módulos de aprendizaje en los 

estudiantes del 2° Grado de educación secundaria del colegio nacional de 

aplicación UNHEVAL – 2005. 

Los esfuerzos por mejorar el aprendizaje de la matemática han estado 

centrados fundamentalmente en cambiar la práctica educativa del sistema 

escolar en cuanto a la metodología, que sea capaz de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. En la enseñanza de la matemática, sobre todo, 

se observa a alumnos desmotivados, y así como se hay cambios hacia el 

formato del estudio conceptual de las matemáticas, se han visto en necesidad 

detransformación, pasando de un método científico rígido, donde los trabajos 

prácticos se aprehenden como recetas de cocina, a una metodología activo-

participativa, donde el contexto y la dinámica del grupo de trabajo tiene 

relevancia. 

La investigación que aplica el método Moore durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el mismo que ha permitido el desarrollo de sus 
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capacidades y habilidades en la resolución de problemas, de tal forma que los 

estudiantes se sientan motivados a aprender las matemática superándose así 

las dificultades sociales, culturales y de autoestima en el aprendizaje de las 

matemáticas, las que se edificaran sobre una serie de funciones previas y más 

generales, como son la orientación espacio-temporal, el esquema corporal, las 

aptitudes viso motrices, destrezas, habilidades y desarrollo de sus capacidades 

durante el proceso de la enseñanza de la matemática como fundamento para 

un proceso pedagógico de calidad y reflexionar sobre cada una de nuestras 

acciones, que constituyen el rol del docente en terminología tradicional y el rol 

del docente - estudiante, concepción enmarcada dentro de las nuevas 

propuestas pedagógicas como es la aplicación del método Moore en el proceso 

de aprendizaje de la matemática mediante el enfoque de resolución de 

problemas en el desarrollo de las capacidades: Razonamiento y Demostración, 

Comunicación Matemática y Resolución de Problemas. 

Para ello nos hemos planteado la siguiente hipótesis: “La aplicación del 

método Moore influye significativamente en el aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa 

Mariano Dámaso Beraún de Huánuco 2014.” 

Teniendo en cuenta los objetivos de nuestra investigación inicialmente 

se ha evalúado el nivel de saberes previos de los estudiantes con respecto a la 

matemática, antes de la aplicación del método de Moore, luego se ha 

determinado los niveles de desarrollo de capacidades de razonamiento y 

demostración, comunicación matemática y resolución de problemas en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria, sobre las ecuaciones de 

primer grado, divisibilidad y fracciones en los enteros con la aplicación del 
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método moore, finalmente se ha hecho el análisis y comparación de la 

variación de los resultados, en cuanto al desarrollo de las capacidades en el 

área de matemática en los estudiantes de los grupos de control y experimental. 

El estudio corresponde al nivel de investigación explicativa y de tipo 

aplicada. En base al análisis descriptivo de los datos, los resultados generales 

de la pre prueba indican que el nivel de saberes previos de los estudiantes de 

de los grupos experimental y de control con respecto a la matemática, son 

equivalentes antes de la aplicación del método Moore. Los resultados de la 

post prueba demuestran la efectividad de este método con la mejora 

significativa de los niveles de desarrollo de las capacidades en el área de 

matemática con respecto a las ecuaciones de primer grado, divisibilidad y 

franciones en los enteros. 

Finalmente el estudio de la presente investigación evidencia la existencia 

de una variación significativa de los resultados con la aplicación del método 

Moore, con respecto al desarrollo de las capacidades, en el área de 

matemática en los estudiantes de los dos grupos experimental y de control. 

El recojo de los saberes previos nos ha permitido afianzar el aprendizaje 

significativo de la matemática. Por consiguiente se recomienda la aplicación 

prioritaria y generalizada del método Moore para el desarrollo de las 

capacidades de razonamiento y demostración, comunicación matemática y 

resolución de problemas, debido a que para asegurar el aprendizaje de la 

matemática es necesario conocer las necesidades de cada estudiante, los que 

nos permite la aplicación de este método en el que el estudiante puede 

expresar sus logros o falencias, así como también compartir sus ideas en la 

resolución de problemas, haciendo que el docente tenga un mejor control y 
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conocimiento sobre el avance del aprendizaje de la matemática en cuanto al 

desarrollo de sus capacidades. 

La difusión del método Moore en el aprendizaje de la matemática en 

nuestra región se hace necesaria a fin de mejorar el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes afin de mejorar la calidad educativa 

En el estudio se han constituido los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I .- En este primer capítulo tratamos sobre descripción y 

formulación del problema materia de investigación, objetivos general y 

específicos, hipótesis, variables, la justificación e importancia de la 

investigación, variables, justificación e importancia. 

CAPÍTULO II .- En este capítulo tratamos sobre el marco teórico que sustenta 

la investigación con los antecedentes, las bases teóricas , definición de 

términos y bases epistémicas.   

CAPÍTULO III .- El capítulo mencionado trata sobre la metodología empleada 

durante el proceso de investigación, tipo, nivel, diseño, población, muestra de 

la unidad de análisis, y por último las técnicas e instrumentos utilizados.  

CAPÍTULO IV .- Este capítulo presenta los resultados que se han obtenido 

durante el trabajo de campo con la aplicación estadística, contrastación de 

hipótesis. 

CAPÍTULO V .- En este último capítulo presentamos la discusión de resultados 

que nos permitió contrastar los resultados obtenidos con la referencias 

bibliográficas, conlas hipótesis y el aporte científico que sirvieron de sustento 

para la materialización de la investigación.  
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Finalmente las conclusiones, producto de los resultados de la 

investigación y sugerencias producto de las conclusiones, seguido de la 

bibliografía y anexos respectivos. Con la esperanza de que el trabajo de 

investigación contribuya a mejorar el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes asimismo facilitar la práctica pedagógica del docente con la 

intención de mejorar la calidad educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En la medida que el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes en la actualidad se encuentra en una situación crítica se 

considera necesario comprender de como se está llevando a cabo este 

proceso en nuestras aulas, pues el Perú viene obteniendo los peores 

resultados en matemática cuanto a las  evaluaciones  realizadas en los 

últimos años. 

Según la evaluación que realizó PISA que se llevó acabo el 2012, 

el Perú no solo obtuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino que 

ocupó el último lugar en todas las categorías. 368; 373 y 384 fueron las 

notas que obtuvieron, todas superadas por los otros 64 países 

participantes de la evaluación. 

El Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que participaron 

en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 

sus siglas en inglés) 2012. El examen es elaborado cada tres años por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



19 

 

 

Según el estudio, nuestro país es superado en todos los rubros por 

Indonesia, Qatar, Colombia o Argentina. 

Perú también ha participado en las evaluaciones del 2001 y el 

2009. En esta última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el 

antepenúltimo lugar en matemática. Estos resultados señalan que la 

educación en América Latina se halla por debajo del estándar promedio 

de la OCDE (494 puntos para matemática, 501 para ciencia y 496 para 

lectura). 

En el caso particular de la matemática como ciencia, tales 

problemas cobran un singular matiz que amerita reflexionar sobre 

aquellos factores que afectan un buen desarrollo de su proceso de 

enseñanza – aprendizaje en nuestro país. 

Hay que considerar el fracaso de los estudiantes en las 

Matemáticas dentro de un contexto más amplio. Hasta la fecha la mayoría 

de estudios realizados en el Perú y la región ha usado como variables 

explicativas de este bajo rendimiento los insumos educativos (por 

ejemplo, si un estudiante tiene materiales educativos) o datos de auto 

reporte del clima en el aula. Pocos estudios han intentado una mirada 

directa a los procesos educativos en los salones de clase. Por lo que se 

propone la utilización de un sistema instruccional como una metodología 

complementaria para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Los 

avances de la inteligencia en este campo, otorgan a los profesores y 

estudiantes, nuevas oportunidades donde el proceso educativo, 

respetando la diversidad de los estudiantes, permita la adquisición de 

competencias que han sido difíciles hasta ahora de alcanzar en la 
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educación tradicional. La idea es poder conseguir que los docentes 

atiendan con mayor eficacia la diversidad de los alumnos, nuestra 

propuesta se empeña en combinar la enseñanza y el aprendizaje 

mediante la aplicación del método Moore que se adapten a las 

características y necesidades individuales de los educandos. El profesor 

puede asumir diversos roles, el de instructor cuando realiza explicaciones 

generales al grupo y el de guía cuando contribuye de una manera menos 

directa (en las sesiones de aprendizaje) en la que los aprendizajes se 

realizan dentro de un contexto escolar, con sus reglas y sus prioridades, a 

través de unos docentes que tienen sus propias ideas sobre las 

matemáticas y la forma de enseñarla. Las dificultades de aprendizaje de 

los estudiantes no es sólo cuestión de déficit cognitivos, sino también de 

los sentimientos que los estudiantes experimentan sobre sus dificultades 

y, a su vez, estos sentimientos, están influenciados por las creencias de 

los profesores sobre ellas. 

Muchos estudiantes se sienten excluidos al no poder comprender y 

resolver un problema y ese sentimiento es lo que crea una aversión y 

rechazo a las matemáticas, pues no se trata simplemente de buscar una 

solución al problema, sino de hacerlo de la forma que sea considerada 

correcta. Por ello no sólo se proporcionan conocimientos sino la idea de 

que no son los únicos conocimientos legítimos, que puede haber muchas 

formas válidas de resolver las tareas y con ello la infravaloración de 

cualquier otro modo de resolución. 

Atender a la diversidad debe implicar considerar las 

características de todos y cada uno de los estudiantes, que se sientan 

todos incluidos, que puedan trabajar juntos diversas tareas y tener en 
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cuenta sus ritmos de aprendizaje. Las matemáticas tienen una imagen de 

difíciles, de que no todos pueden ser competentes en el área, pero ello se 

debe al hecho de que consideramos una matemática estática, donde 

priman los hechos y procedimientos y no tenemos en cuenta que existen 

muy diversas formas de enfrentarse y resolver una tarea matemática. 

Al respecto Aranda Zafra, Miriam (2011), afirma: “El problema es 
que los alumnos perciben mal la realidad matemática, ya que lo que se 
les enseña está alejado del mundo real. Aplican recetas y fórmulas, pero 
sin entenderlas bien. Lo que conduce a un fracaso muy superior a lo 
esperable, y a una pérdida de autoestima en muchos alumnos que se 
consideran, desde entonces, “negados para las matemáticas”, 
seguramente sin serlo en absoluto.” 

Actualmente tenemos un rendimiento pobre en el área de 

matemática con una tendencia al fracaso escolar, si es que no, nos 

involucramos en la tarea de mejorar el aprendizaje de la matemática, 

empleando nuevos paradigmas que conduzcan a la calidad de nuestra 

educación, seguiremos estando por muy debajo de los niveles aceptables 

en cuanto al rendimiento de la matemática. Así mismo con la aplicación 

del método Moore en el aprendizaje de los estudiantes se ha evaluado la 

mejora del desarrollo de las capacidades en el aprendizaje de la 

matemática y la mejora en el rendimiento. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 En la formulación del problema se presenta el problema general y 

los problemas específicos: 

1.2.1. Problema General. 

¿En qué medida la aplicación del método Moore mejora el nivel de 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado 
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de secundaria de la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún 

de Huánuco 2014? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son los niveles de aprendizaje de los estudiantes en el 

área de matemática antes de la aplicación del método 

Moore? 

b) ¿Cuáles son los niveles de mejora con la aplicación del método 

Moore de las capacidades de razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y la resolución de problemas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

c) ¿En qué medida se diferencian los resultados al finalizar la 

investigación con la aplicación del método Moore respecto al 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de los 

grupos experimental y de control? 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Se ha considerado los siguientes objetivos: 

1.3.1. Objetivo General. 

 Demostrar si los efectos de la aplicación del método Moore 

mejora el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la institución educativa Mariano 

Dámaso Beraún de Huánuco 2014. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 
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a) Determinar el nivel de aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes de los grupos experimental y de control antes de la 

aplicación del método Moore. 

b) Comprobar que la aplicación del método Moore mejora los 

niveles de las capacidades de razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y la resolución de problemas en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

c) Comparar la variación de los resultados al finalizar la 

investigación con la aplicación del método Moore respecto al 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de los grupos 

experimental y de control. 

1.4. HIPÓTESIS. 

1.4.1. Hipótesis General. 

La aplicación del método Moore influye significativamente en 

el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la institución educativa Mariano Dámaso Beraún 

de Huánuco 2014. 

1.4.2. Hipótesis Específicas.  

H
1
: El nivel de aprendizaje de la matemática en los grupos 

experimental y de control antes de la aplicación del método Moore 

son equivalentes en ambos grupos. 

H0: El nivel de aprendizaje de la matemática en los grupos 

experimental y de control antes de la aplicación del método Moore 

no son equivalentes en ambos grupos. 
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H2: La aplicación del método Moore mejora los niveles de las 

capacidades de razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y la  resolución de  problemas en el  aprendizaje  de 

los 

                  estudiantes. 

H0: La aplicación del método Moore no mejora los niveles de las 

capacidades de razonamiento y demostración, comunicación 

matemática y la resolución de problemas en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

H3: Al finalizar la investigación existe una variación significativa de 

los resultados con la aplicación del método Moore, respecto al 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de los grupos 

experimental y de control. 

H0: Al finalizar la investigación existe una variación significativa de 

los resultados con la aplicación del método Moore, respecto al 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de los grupos 

experimental y de control. 

1.5. VARIABLES. 

1.5.1. Variable Independiente (V1). 

La aplicación del método Moore. 

1.5.2. Variable Dependiente (V2) 

El aprendizaje de la matemática. 

1.5.3. Variable Interviniente (V3) 

Edad y sexo. 
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1.5.4. Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
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V. Independiente 

 
1. La aplicación del 

método Moore. 
 
 
 

 
1.1. Saberes 

previos. 
 
 

1.2. Elaboración del 
nuevo saber. 

 
1.3. Aprendizaje 

cooperativo. 
 

 
1.4. Incorporación 

del aprendizaje 
a la vida. 

 
- Relaciona sus saberes previos 

con el tema. 
 

- Construye el nuevo saber a partir 
de conceptos ya establecidos. 
 

- Comparan y evalúan los 
resultados obtenidos en la 
resolución de problemas. 

 
- Actúan asertivamente ante una 

situación problemática que se 
les presente. 

 
 
Sesiones y  
Guías de Trabajo 
(Pre test y post 

test) para el 
grupo 
experimental 
 

 

 

 

 

 

 
V. Dependiente. 

 

2. El Aprendizaje de 
la matemática. 

 
 
 

Comunicación 
Matemática 

1. Explica el proceso de resolución de 
situaciones matemáticas que 
implican el uso de ecuaciones de 
primer grado. 

 
 
 
 
 
 
Cuestionarios. 
 
(Pre test y post 

test) 

2. Explica el proceso de resolución de 
situaciones matemáticas que 
implican el uso de la divisibilidad. 

3. Explica el proceso de resolución de 
situaciones matemáticas que 
implican el uso de fracciones en los 
enteros. 

 
 

Razonamiento y 
Demostración 

 

1. Aplica la teoría y reglas en cuanto a 
las ecuaciones de primer grado. 

2. Aplica la teoría y reglas en cuanto a 
la divisibilidad. 

3. Aplica la teoría y reglas en cuanto a 
las fracciones en los enteros. 

 
 
 

Resolución de 
problemas. 

 

1. Resuelve situaciones matemáticas 
de contexto real que implican el uso 
de ecuaciones de primer grado, 

2. Resuelve situaciones matemáticas 
de contexto real que implican el uso 
de la divisibilidad. 

3. Resuelve situaciones matemáticas 
de contexto real que implican el uso 
de fracciones en los enteros. 

V. Interviniente. 

                    Edad 
 
 
 
 
     Sexo 

 
 
PRIMERO “A”  

(Grupo Experimental) 

PRIMERO “B” 
(Grupo de control) 
 
 
PRIMERO “A” 

(Grupo Experimental) 

PRIMERO “B” 
(Grupo de control) 
 

   
 
  De 12 a 14 años 
 

  De 12 a 15 años 
 
 

 24 Varones 
 10 Mujeres 

 20 Varones 
 14 Mujeres 
 

 
 
 
 
 
 
Ficha de matrícula 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 La presente investigación ha tenido como propósito mejorar la 

realidad educativa en cuanto al aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes de nuestro medio, del mismo modo se ha aplicado el método 
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Moore en el proceso de aprendizaje como un recurso de apoyo a la 

práctica pedagógica del docente del área de matemática.  

 La presente investigación es importante porque ello nos ha 

permitido evaluar los efectos de la aplicación del método Moore, después 

de la aplicación del método Moore se emitieron las conclusiones 

importantes que serán necesarias tomar en cuenta para mejorar el nivel 

de aprendizaje de la matemática en los estudiantes. Contribuyendo así a 

reducir las dificultades que se presentan cada día durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes ofreciendo además a nuestros 

estudiantes una educación de calidad con verdaderos aprendizajes 

significativos que contribuyan a elevar a los estudiantes su rendimiento en 

el área de matemática. 

1.7. VIABILIDAD. 

   La investigación ha sido factible, debido a que se me brindó las 

facilidades necesarias para el desarrollo de la investigación, por parte de 

la Dirección y Sub dirección de la institución Educativa Mariano Dámaso 

Beraún, así como también el acceso a los estudiantes del 1er grado “A” y 

“B” de educación secundaria por lo que se pudo aplicar la investigación. 

1.8. LIMITACIONES. 

El proyecto de investigación ha presentado las siguientes limitaciones: 

a) Recursos económicos.- La situación económica es reiteradamente 

mencionada como una limitante durante la elaboración del trabajo de 

investigación, los gastos se han financiado por el autor. 
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b) Antecedentes.- En la búsqueda de información bibliográfica e 

investigaciones realizadas anteriormente no se ha encontrado 

investigaciones que tengan alguna relación con la aplicación del 

método Moore y el aprendizaje de la matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A Nivel Internacional 

CASTILLO, Jonathan (1998) realizó una investigación en San 

Antonio - Panamá titulada: “El aprendizaje colaborativo en la 

enseñanza de la matemática en el 5to grado de la escuela 

Cristo de los Milagros” llegándose a las siguientes conclusiones: 

• El aprendizaje es más eficaz cuando grupos de estudiantes 

emprenden una actividad común valiéndose de verdaderos 

instrumentos y compañeros dispuestos a colaborar. 

• El educador debe jugar un rol activo en el aprendizaje y 

comprender la finalidad que los estudiantes aprenden mejor  en 

talleres, grupos, laboratorios ya que esto ayuda a los que 

tienen menos facilidad para resolver problemas. 

• La presente investigación me ha permitido observar que para 

que el estudiante logre los objetivos y pueda tener un óptimo 



 

   

rendimiento  es   recomendable   que   trabajen    en   forma   

de
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      Aprendizaje Cooperativo. 

• Se pudo observar en los resultados que el 100% de los niños y 

niñas que participaron en el desarrollo de esta investigación 

prefieren realizar sus trabajos en grupos cooperativos. 

ORTIZ BUITRAGO, José y CAPACE PEREZ, Luis.(1998) 

Docentes del Instituto Universitario Experimental de Tecnología de 

la Victoria en Venezuela desarrollaron el estudio titulado “Una 

metodología para incrementar el rendimiento académico de 

estudiantes cursantes de matemáticas en el departamento de 

ciencia básicas del instituto de la Victoria ” logrando muestrear 643 

estudiantes quienes llegaron a la siguiente conclusión: 

 El rendimiento académico en el programa de estudio 

independiente, es mayor o igual que el rendimiento bajo el 

régimen tradicional. Esto es un logro si se considera que estos 

estudiantes eran repitentes crónicos con tendencia a la 

deserción. 

2.1.2. A Nivel Nacional. 

ROQUE SÁNCHEZ, Jaime Wilder (2008) para obtener el grado de 

Magíster en Educación, titulada: “Influencia de la enseñanza de 

la matemática basada en la resolución de problemas en el 

mejoramiento del rendimiento académico. El caso de los 

ingresantes a la Escuela de Enfermería de la Universidad Alas 

Peruanas” llegándose a las siguientes conclusiones: 

- Los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del 

Primer ciclo de la EP de Enfermería de la FCS fueron muy bajos al 
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iniciar el semestre académico, es decir antes de aplicar la 

estrategia de enseñanza de la matemática BRP (basada en la 

resolución de problemas), pues la mayoría absoluta de ellos (82%) 

tuvieron puntuaciones entre 21 a 38 puntos. Bajos niveles que se 

expresaban y explicaban por las diversas dificultades que 

adolecían en su proceso de resolución de problemas: 

memorización de fórmulas, desconocimiento de estrategias de 

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

matemática mediante la resolución de problemas. 

- Después de aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática 

mediante la resolución de problema se constató que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel del 

rendimiento académico del grupo de estudiantes que recibió el 

tratamiento de la estrategia de enseñanza de la matemática BRP, 

con respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho 

tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre estos grupos 

fue de 0.008, es decir que hubo diferencias estadísticamente 

significativa entre sus medias, pues el Grupo Control Después tuvo 

una media numérica de 41.89 mientras que el Grupo Experimental 

Después lo tuvo de 51.39, es decir éste tenía un puntaje mayor que 

el primero en más de nueve puntos (9.5), siendo su t calculada 

2.237. En consecuencia se apreció que hubo un mejor rendimiento 

en la resolución de problemas en el Grupo Experimental.  

ZENTENO RUIZ, Armando (2005). “Método de resolución de 

problemas y el rendimiento académico en lógica matemática 

de los estudiantes de la facultad de ciencias de la educación y 
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comunicación social de la universidad Daniel Alcides Carrión - 

Pasco” Presentado en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle -  La Cantuta llegando a esta conclusión 

entre otras: 

La aplicación del método de resolución de problemas mejora 

el rendimiento académico en la asignatura de lógica matemática de 

los estudiantes del primer ciclo de la facultad de Ciencias de la 

Educación y Comunicación Social de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión tal como lo muestran los diferentes 

estadígrafos expuestos en el presente trabajo y la contrastación de 

la hipótesis de investigación. 

FERREIRA, Celeste (2000) Investigó sobre “Una metodología 

para la enseñanza de resolución de problemas de química 

dirigida a los alumnos del noveno grado de educación 

básica”. Se puso en evidencia que los alumnos utilizan las 

estrategias cognitivas de asociación, elaboración y organización en 

la resolución de problemas de química y el uso de estas 

estrategias involucra una serie de acciones las cuales les permitirá 

resolver con éxito los problemas planteados. Los patrones de 

pensamiento y razonamiento, son indicadores del uso de 

diferentes procesos cognoscitivos por parte de los alumnos, 

evidenciando así una metodología de enseñanza de resolución de 

problemas de química influye en la forma de como los alumnos 

adquieren estrategias de resolución de problemas más avanzadas 

y como estas mejoran al implicar a los alumnos en el proceso de 

resolución de problemas. 
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GUTIERREZ, F. (2000). En su tesis para optar el grado de magister 

titulada: “Influencia de las estrategias metodológicas de 

enseñanza y técnicas de estudios utilizados por los 

estudiantes en el rendimiento académico de matemática básica 

en estudiantes de la U.N.A. Puno” Concluyéndose en lo 

siguiente: 

El rendimiento académico de los estudiantes del primer nivel 

de estudios es heterogénea con tendencia a ser mala, tal como lo 

muestran los estadígrafos de tendencia central y dispersión; las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes en matemática 

básica influyen en menor grado que las técnicas de estudio que 

usan frecuentemente los estudiantes en el rendimiento académico 

del primer nivel de estudios. 

REYNA NAPAN, Lorenzo (1993).En su investigación titulada: “El 

método interactivo en su libro “Didáctica de la matemática”; de 

resolución de problemas y el rendimiento académico en lógica 

matemática de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 

educación y comunicación social de la universidad Daniel 

Alcides Carrión - Pasco” Llegando a la siguiente conclusión: 

El método cumple cuatro momentos de proceso científico: 

diagnostico, explicación, predicción y decisión. Se ha aplicado 

experimentalmente en los niveles de primaria y secundaria en los 

centros educativos de Lima. Habiendo obtenido resultados 

satisfactorios en el proceso de aprendizaje de la matemática.  
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2.1.3. A Nivel Local 

CÁMARA ACERO, Andrés Avelino. (2011) Tesis para optar el 

grado de doctor titulada “Aplicación del método los diez 

mandamientos  y el desarrollo de  capacidades en el área 

matemática en estudiantes del primer ciclo de la de la facultad 

de ciencias de la educación de la universidad nacional 

Hermilio Valdizán 2011” llegando a las siguientes  conclusiones: 

- “Mediante el resultado de la prueba se pudo determinar que el 

nivel de saberes previos de los estudiantes de los grupos 

experimental y de control con respecto a la matemática son 

equivalentes antes de la aplicación del método los diez 

mandamientos. 

- La aplicación del método los diez mandamientos demuestra su 

efectividad al mejorar significativamente los niveles de 

desarrollo de las capacidades de razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y resolución de problemas en el área 

de matemática con respecto a la teoría de conjuntos y números 

reales. 

CÁMARA ACERO, Andrés Avelino (2005). Tesis para optar el 

grado de magister titulada: “El método interactivo y el desarrollo 

de las capacidades en el área de matemática en los 

estudiantes de la facultad de ciencias de la educación  de la 

UNHEVAL de Huánuco - 2005” llegando a la conclusión siguiente: 

Los resultados mostraron que la aplicación del método 

interactivo demuestra su efectividad al demostrar significativamente 
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los niveles de desarrollo de las capacidades de razonamiento y 

demostración, comunicación matemática y resolución de problemas 

mediante el resultado de la prueba se pudo determinar que el nivel 

de saberes previos de los estudiantes de los grupos experimental y 

de control con respecto a la matemática son equivalentes antes de 

la aplicación del método los diez mandamientos. 

TRUJILLO ATAPOMA, Pio (2005). Tesis para optar el grado de 

magister titulada “Desarrollo de capacidades del área de 

matemática a través de módulos de aprendizaje en los 

estudiantes del 2° Grado de educación secundaria del colegio 

nacional de aplicación UNHEVAL – 2005” llegando a la 

conclusión principal: 

Las calificaciones alcanzadas en las capacidades de 

razonamiento y demostración, interpretación de gráficos y 

expresiones simbólicas en la resolución de problemas en el área de 

matemática, evidenciaron las diferencias entre ambos grupos de 

estudio, pudiéndose afirmar que la enseñanza modular logra 

puntajes mayores en las calificaciones de las evaluaciones.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El Método Tradicional.  

 Tradicionalmente la enseñanza de las matemáticas se 

centraba principalmente en torno a la realización de actividades 

memorísticas y de cálculo, poniendo especial énfasis en los 

procesos de automatización frente a los de razonamiento y 
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comprensión. Esta situación ha comenzado a cambiar en las 

últimas décadas, hasta el punto de que los problemas verbales han 

pasado a ocupar un lugar destacado en el ámbito de la 

investigación y comienzan a hacerlo en la práctica instruccional. La 

estructura semántica del problema parece ser uno de los factores 

más importantes. 

 La manera tradicional de enseñar matemáticas consiste en 

confrontar a los alumnos, directamente con la abstracción (la 

definición de conceptos y la fórmula), proseguir con algunos 

ejemplos resueltos, y luego indicar una larga lista repetitiva de 

ejercicios similares a los ya resueltos. Ha sido desarrollada por 

personas adultas que ya saben matemáticas y asumen que, 

explicando bien la teoría, las estudiantes y alumnos entenderán. 

Este método se basa en una comprensión insuficiente de la 

manera como aprenden los niños. 

¿Qué defectos tiene el método tradicional? 

 Enajena a la mayoría de alumnos, que desarrollan un bloqueo 

progresivo a las matemáticas. 

 No favorece el razonamiento matemático, sino la aplicación 

repetitiva de procedimientos y técnicas que se olvidan 

fácilmente. 

 Presenta a las matemáticas como algo alejado de su utilización 

práctica. 

2.2.2. Cambio de Metodología. 



38 

 

   

    Tras esta primera parte del curso de análisis matemático la 

clase se ha visto reducida lo suficiente como para que pueda 

plantear una metodología distinta a la clásica lección magistral. 

Entiendo que los estudiantes que permanecen en la clase tienen 

interés. Atrás han quedado aquellos estudiantes que no han podido 

seguir la asignatura por las causas que sean: por franco despiste, 

por falta de motivación, por falta de base, por circunstancias 

personales, por el cansancio producido por la jornada laboral, por 

exceso de asignaturas, etc. 

 Los estudiantes se quejan de que la clase magistral es poco 

participativa y en muchos casos, hace del estudiante un sujeto 

pasivo, que no fomenta otras destrezas, sobre todo sociales y de 

comunicación, que a veces se convierte en un aprendizaje 

memorístico, que no implica al estudiante activamente en el 

aprendizaje. Cuando la clase está masificada, casi la única opción 

posible es la clase magistral, más aún cuando hay un programa 

ciertamente denso que cubrir. Ahora bien, con el número actual de 

estudiantes creo que merece arriesgarse y probar una metodología 

más participativa. He elegido quizás la más radical posible: el 

método Moore. 

2.2.3. ¿Qué es el Método Moore? 

El método Moore recibe su nombre por Robert Lee Moore, un 

famoso matemático (topólogo), que daba clases en la Universidad 

de Pensilvania. Puso en práctica el método en cursos de 

matemática avanzada y probó que puede aplicarse con las 
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condiciones adecuadas.  El  método  Moore  se   conoce  

modernamente  como 

Inquirí -   based   learning,   que   se  traduce  de   varias   maneras: 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje empírico, aprendizaje 

basado en indagación, aprendizaje indagatorio (quizás esta es la 

mejor traducción). Nosotros lo llamaremos método Moore o 

aprendizaje indagatorio. Pero ¿en qué consiste el método Moore? 

¿Qué es eso del aprendizaje indagatorio? La idea principal se 

podría resumir en ese lema: Implícame y entenderé. A continuación 

se presentan algunas características del método: 

1. En el método Moore no se usan libros ni otras fuentes de 

información, sean electrónicas o estén impresas. El material 

que se va a usar en esta parte del curso consistirá en las hojas 

que yo reparta y ocasionalmente alguna referencia que se les 

dé. 

2. El docente no explica teoría ni hace problemas. La teoría se 

enuncia en las hojas que iremos dando y los resultados se 

prueban por los estudiantes. Los problemas los resuelven los 

estudiantes. 

3. Cuando se resuelve un problema un estudiante sale a la pizarra 

a explicarlo, este problema no se da por bueno hasta que la 

clase entera está de acuerdo. 

4. Todos los estudiantes salen por estricta rotación. Los 

estudiantes que tienen más dificultades salen más 

frecuentemente a la pizarra. 
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5. Se fomenta el trabajo en grupo durante las clases. Es posible 

que pida a dos estudiantes que trabajen juntos en cierto 

problema y que uno se lo explique al otro. En este sentido, este 

método cree que no hay mejor manera de aprender algo que 

tener que enseñarlo. 

6. Las demostraciones y problemas se tienen que entregar al 

docente. Cada estudiante escribe sus propias  

demostraciones y soluciones. Además, como parte de una 

política de honestidad: 

a) Si un estudiante ha recibido ayuda de otro ha de ponerlo 

explícitamente en las entregas: Problema número 5 (con la 

ayuda de X). 

b) Si a un estudiante le ha leído el trabajo otro compañero ha 

de ponerlo explícitamente en las entregas: Problema número 

5 (leído por X). 

c) Si un estudiante ha trabajado con otro ha de ponerlo 

explícitamente en las entregas: Problema número 5  (trabajo 

conjunto con X). 

7. Está prohibido dejar soluciones o demostraciones a otro 

compañero. Si tienes problemas con un ejercicio, queda con 

otro compañero que te pueda ayudar. No le pidas la solución sin 

más y la copies. Él no debería dejarte y tú no deberías pedirla. 

Entiende la explicación y escribe tu propia solución. 
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8. El trabajo en equipo y colaborativo es esencial en esta 

metodología. Vas a recibir una carga de trabajo posiblemente 

superior a la que eres capaz de terminar con la única ayuda de 

tu fuerza mental. Esto se hace para animar a los estudiantes a 

que trabajen en equipo y para que acudas a mí cuantas veces 

te haga falta (y con la tecnología que haga falta). 

9. De vez en cuando habrá revisión de trabajo por pares. Esto 

significa que daremos a los ejercicios de unos estudiantes a 

otros para que estos los corrijan. Esto constituye un ejercicio de 

crítica y responsabilidad que os resultará muy interesante. 

2.2.4. El Método Indagatorio 

El modelo indagatorio para la enseñanza y el aprendizaje de 

las ciencias está orientado a facilitar que los estudiantes adquieran 

y desarrollen las habilidades y destrezas adecuadas para construir 

en forma participativa y activa los conocimientos planteados en el 

currículum, con este método los estudiantes lograrán aprender no 

sólo los contenidos sino, además los procesos que permiten 

aceptarlos como correctos y verdaderos. En este sentido la 

característica más notable es que está orientado a superar uno de 

los problemas más frecuentes en la enseñanza tradicional de las 

ciencias en el aula: la tendencia a ofrecer respuestas a preguntas 

que los estudiantes nunca se han planteado. 

Esta metodología se basa en que para lograr aprendizajes 

realmente significativos y duraderos en los estudiantes, estos 

deben, entre otras cosas: 
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- Interactuar con problemas concretos. 

- Los problemas deben ser significativos e interesantes para los 

estudiantes. 

- Ser capaces de hacer sus propios descubrimientos. 

- Construir de manera activa su aprendizaje. 

- En toda actividad indagatoria se parte de una situación - 

problema, una pregunta respecto de un fenómeno concreto que 

sea interesante de ser analizado e investigado. 

- Una vez que formula la pregunta, el estudiante elabora sus 

propias explicaciones para responder a esa pregunta, de 

manera de dar una primera respuesta desde los conocimientos 

en intuiciones. Esta primera respuesta (hipótesis), para ser 

verificada, necesita ser puesta a prueba. 

- Para poder confirmar o desmentir su hipótesis, el estudiante 

debe realizar una experiencia concreta que le permita saber si 

su hipótesis es correcta o no. 

- Ahora el estudiante analiza la experiencia realizada, compara 

sus resultados obtenidos con su respuesta original y, si su 

respuesta no concuerda con los datos obtenidos, corrige y 

elabora respuestas. 

Esta respuesta, basada en una experiencia concreta le 

permite resolver nuevos problemas y plantearse nuevas 

interrogantes. Lo importante es valorar  los conocimientos que cada 

niño posee, sus ideas y pensamientos, para estimular la capacidad 

de preguntarse, de expresar lo que piensa frente a un fenómeno o 

proceso y discutir cómo lograr obtener información que les permita 
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contrastar sus ideas originales con sus nuevos aprendizajes, 

estimulando el registro de datos, su análisis y la capacidad de 

comunicarlos, en una reflexión permanente en cada instante del 

proceso.  

El vivir la metodología indagatoria genera una cercanía entre 

el docente y entre todos los actores que vivencian la experiencia, 

generando relaciones de respeto donde todos escuchan y son 

escuchados y cada opinión es validada, rescatando todas las 

formas y estilos individuales de aprendizaje, dando la oportunidad 

para que se exprese la diversidad, tanto de aquel que presenta 

dificultades como para aquellos que tienen mayor grado de 

desarrollo intelectual, psicomotor o afectivo. La estructura de una 

clase de ciencias, para ser coherentes con los principios de la 

indagación, se organiza en pequeñas comunidades de estudiantes, 

generando un clima apropiado para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje que realiza un recorrido por las cinco etapas en las que 

se organiza la clase: focalización, exploración, reflexión, aplicación 

y evaluación. 

2.2.5. El Aprendizaje Cooperativo 

“Para Hassard (1990) El aprendizaje cooperativo es un 

abordaje de la enseñanza en el que grupos de estudiantes trabajan 

juntos para resolver problemas y para terminar tareas de 

aprendizaje. Es un intento deliberado de influir en la cultura del 

salón de clases mediante el estímulo de acciones cooperativas en 

el salón de clases. La enseñanza cooperativa es una estrategia 
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fácil de integrar con el enfoque de la indagación al enseñar”. 

SLAVIN, Robert (1999) 

En el aprendizaje cooperativo hay cuatro elementos básicos 

que pueden ser parte de un modelo del mismo. Un grupo pequeño, 

verdaderamente cooperativo se estructura cuidadosamente para 

asegurar: 

 Interacción cara a cara. 

 Responsabilidad individual. 

 Interdependencia positiva. 

 Desarrollo de estrategias sociales. 

 La enseñanza está cambiando. El viejo paradigma se está 

reemplazando por un paradigma nuevo que se basa en la teoría y 

en los resultados de la investigación con clara aplicación en la 

enseñanza. La percepción de la enseñanza que tienen los 

educadores hoy día implica una visión de la enseñanza en términos 

de variadas actividades importantes: 

 Los estudiantes construyen, descubren y extienden su propio 

conocimiento. 

 El aprendizaje es algo que hace el aprendiz y no algo que se le 

hace a él. 

 Los esfuerzos del educador llevan la intención de desarrollar 

talentos y competencias en los estudiantes. 

 Toda educación es un proceso interpersonal que puede ocurrir 

solo a través de la interacción personal. 
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 Cuando se trabaja en una actividad que usa el aprendizaje 

cooperativo, el grupo de estudiantes en la clase trabaja junto 

durante un periodo de tiempo que va de una hora de clases hasta 

varias semanas para lograr las metas de aprendizaje que han 

compartido, al igual que se terminan las tareas y asignaciones 

específicas. 

 Hay una gran variedad de formas para estructurar los grupos 

de aprendizaje cooperativo algunos de ellos serían para: 

 Aprender información nueva. 

 Lograr la solución de problemas. 

 Realizar experimentos de ciencia. 

 Trabajar en una redacción de una composición. 

Para Johnson, Johnson y Holubec (1993) “El profesor tiene un 

papel de seis partes en el aprendizaje cooperativo formal. 

a)  Especificar los objetivos de la clase. 

b)  Tomar decisiones previas acerca de los grupos de aprendizaje, 

el arreglo del salón y distribución de materiales dentro del grupo. 

c)  Explicar la estructura de la tarea y de la meta a los estudiantes. 

d)  Iniciar la clase de aprendizaje cooperativo. 

e)  Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje 

cooperativo e intervenir de ser necesario. 

f) Evaluar los logros de los estudiantes y ayudarlos en la discusión 

de cuan bien ellos colaboraron unos con los otros” 

2.2.6. Resolución de Problemas  
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Resolución de problemas es el proceso a través del cual 

podemos reconocer las señales que identifican la presencia de una 

dificultad, anomalía o entorpecimiento del desarrollo normal de una 

tarea, recolectar la información necesaria para resolver los 

problemas detectados y escoger e implementar las mejores 

alternativas de solución, ya sea de manera individual o grupal.  

Cada situación es una oportunidad favorable para el logro de 

los aprendizajes superiores en los aprendices”. 

Para aprender el estudiante debe poseer un óptimo 

desarrollo cognitivo pero, a su vez, también debe hacer uso de 

instrumentos psicológicos o herramientas socioculturales, para 

aprender. Entre más uso haga de ellos y más las domine, más 

capacidad y estrategias cognitivas y metacognitivas desarrollará 

para aprender autónomamente y autorregular su aprendizaje. 

COMPETENCIAS :  

1. Recolectar, organizar y analizar la información que resuelve el 

problema.  

2. Aplicar alternativas de solución de problemas. 

3. Resolver problemas. 

2.2.7. Dificultades en la Resolución de Problemas. 

Los niños con deficiencias de decodificación y de 

comprensión en el proceso lector, suelen tener dificultades para 

interpretar correctamente los problemas. Muchas veces el déficit 
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está relacionado con el vocabulario, y otras, la dificultad radica en 

el ordenamiento temporal o espacial.  

- Algunas de las variables relacionadas con esta dificultad son: la 

longitud del enunciado, la formulación complicada o 

desordenada del enunciado, la aportación de información 

innecesaria, los términos técnicos poco comprensibles, las 

palabras con significado múltiple y la puntuación confusa. 

- Una posible estrategia para trabajar la dificultad en la 

comprensión de problemas podría ser el seguimiento de estos 

pasos:  

a) Sacar la idea general sobre la estructura del problema.  

b) Plantearse qué se pide en el problema. 

c) Analizar los datos.  

d) Plantearse qué se debe hacer y cuál sería el orden correcto.  

e) Realizar cálculos y operaciones.  

f) Responder a la pregunta con unidades de medida. 

g) Observar si la respuesta es lógica y comprobar el resultado 

obtenido. 

La didáctica de la resolución de problemas debe contemplar 

que la acción sea significativa dentro del contexto real vivido por el 

niño y de su estado evolutivo. Además, se debería enseñar a los 

niños a leer detenidamente el problema, repetirlo con sus propias 

palabras, verbalizar y reproducir la situación del problema.  

2.2.8. Concepción de la enseñanza. 
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En este paradigma destacamos que el proceso de desarrollo 

psicológico individual no es independiente o autónomo de los 

procesos socioculturales y procesos educacionales. 

El ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia 

de una serie de instrumentos (físicos  y psicológicos) de índole 

sociocultural y cuando participa en dicha actividades prácticas y 

relaciones   sociales  con  otros  que  saben  más  que él, acerca 

de 

 esos instrumentos y prácticas. 

La sociedad siempre se ha preocupado en como transmitir 

sus valores, cultura, tradiciones, identidad, es por eso que  las 

propuestas educativas fomentan que los más jóvenes participen en 

los eventos culturales (contexto).para que así puedan tener como 

resultado un aprendizaje formal descontextualizado. 

Procesos educativos como foros culturales es decir como 

espacios en el que el enseñante y los aprendices negocian y 

comparten sus propias ideas así el alumno se crea interpretaciones 

y asimilaciones de  significados y conforme  a esas  participaciones 

recrean sus conocimientos. 

La escuela desempeña un papel importante en la promoción 

de aprendizajes específicos y del desarrollo general de cada 

alumno. A través de sus instituciones se transmiten y recrean los 

saberes acumulados y los conocimientos científicos. 
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Gracias a la enseñanza ocurrida en las instituciones 

conllevan a desarrollar las formas maduras de las funciones 

psicológicas superiores. 

La participación delos aprendices en las prácticas educativas 

les permite el acceso a ciertos instrumentos de mediación cultural, 

como producto de la participación del niño en los contextos 

escolares ocurre la transición de los contextos espontáneos hacia 

los contextos científicos. 

Los conceptos espontáneos se dan como consecuencia de 

las experiencias cotidianas que tienen los niños. 

Conceptos científicos: se dan con el apoyo de un docente en 

un contexto cultural (escuela). 

2.2.9. Concepción del Aprendizaje.  

El buen aprendizaje es aquel que precede al desarrollo una 

correcta organización del aprendizaje del niño lleva al desarrollo 

mental, activo todo un grupo de procesos de desarrollo y esta 

activación  no podría producirse sin el aprendizaje, por ello el 

aprendizaje es un momento necesario y universal para que se 

desarrollen en el niño estas características humanas no naturales, 

si no formadas históricamente. 

Podemos destacar tres aspectos de la concepción del 

aprendizaje: 
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La relación entre desarrollo y aprendizaje: no hay aprendizaje 

sin un nivel de desarrollo previo y tampoco hay desarrollo sin 

aprendizaje. 

El aprendizaje como un concepto de carácter social e 

interactivo: alguien que aprende, pero al mismo tiempo a alguien 

que enseña. 

 a) Al papel de las interacciones con el aprendizaje con otros (que 

son los que saben más y enseñan). 

b) el aprendizaje permite el acceso a la cultura en la que se vive, el 

aprendizaje es productos de las situaciones de participación guiada 

en prácticas y contextos socioculturales. 

La relación entre el aprendizaje y el de zona de desarrollo 

próximo: las experiencias adecuada  del aprendizaje deben 

centrarse no en los productos acabados del desarrollo (nivel del 

desarrollo real) si no especialmente en los procesos de desarrollo 

que a un no acaban de consolidarse (nivel de desarrollo potencial) 

pero que están en el camino de hacerlo. 

La instrucción escolar debería preocuparse menos por las 

conductas o conocimientos y más por los que están en el proceso 

de cambio entre lo que es capaz de hacer el niño hoy y lo que será 

capaz de hacer mañana y no entre el niño y su pasado. 

2.2.10. Teorías Pedagógicas. 

2.2.10.1. Teoría Psicopedagógica de  Piaget. 
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Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de 

PIAGET son las siguientes: 

1) El funcionamiento de la inteligencia: Asimilación y 

Acomodación. 

En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es 

el concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica. 

Para él el ser humano es un organismo vivo que llega al mundo 

con una herencia biológica, que afecta a la inteligencia. Por una 

parte, las estructuras  biológicas limitan  aquello que podemos  

percibir, y 

por otra hacen posible el progreso intelectual. 

Con influencia darwinista, PIAGET elabora un modelo que 

constituye a su vez una de las partes más conocidas y 

controvertidas de su teoría. PIAGET cree que los organismos 

humanos comparten dos "funciones invariantes": organización y 

adaptación. La mente humana, de acuerdo con PIAGET, también 

opera en términos de estas dos funciones no cambiantes. Sus 

procesos psicológicos están muy organizados en sistemas 

coherentes y estos sistemas están preparados para adaptarse a 

los estímulos cambiantes del entorno. La función de adaptación en 

los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos 

procesos complementarios: la ASIMILACIÓN y la 

ACOMODACIÓN. 

http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/naturaleza
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/herencia
http://www.definicion.org/posible
http://www.definicion.org/influencia
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/funcion
http://www.definicion.org/adaptacion
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/asimilacion
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La asimilación se refiere al modo en que un organismo se 

enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización 

actual, mientras que la acomodación implica una modificación de 

la organización actual en respuesta a las demandas del medio. 

Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando 

cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo 

(reestructuración cognitiva). Asimilación y acomodación son dos 

procesos invariantes a través del desarrollo cognitivo. Para Piaget 

la  asimilación  y  acomodación   interactúan   mutuamente  en   un 

 proceso de EQUILIBRACIÓN. El equilibrio puede considerarse 

cómo un proceso regulador, a un nivel más alto, que gobierna la 

relación entre la asimilación y la acomodación. 

 

2) El concepto de Esquema. 

El concepto de esquema aparece en la obra de PIAGET 

en relación con el tipo de organización cognitiva que, 

necesariamente implica la asimilación: los objetos externos 

son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una 

estructura mental organizada. 

Para PIAGET, un esquema es una estructura mental 

determinada que puede ser transferida y generalizada. Un 

esquema puede producirse en muchos niveles distintos de 

abstracción. Uno de los primeros esquemas es el 

del objeto permanente, que permite al niño responder a objetos 

que no están presentes sensorialmente. Más tarde el niño 

http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/organismo
http://www.definicion.org/entorno
http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/actual
http://www.definicion.org/respuesta
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/equilibrio
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/siempre
http://www.definicion.org/estructura
http://www.definicion.org/mental
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/responder
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consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le permite 

agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de 

una clase con los de otras. En muchos aspectos, el esquema de 

PIAGET se parece a la idea tradicional de concepto, salvo que se 

refiere a operaciones mentales y estructuras cognitivas en vez de 

referirse a clasificaciones perceptuales. 

3) El Proceso de Equilibración. 

Aunque asimilación y acomodación son funciones 

invariantesen el sentido de estar presentes a lo largo de todo 

el    proceso evolutivo, la relación entre ellas es cambiante de 

modo que la evolución intelectual es la evolución de esta relación 

asimilación - acomodación. 

Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y 

acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más 

complejos: 

1.  El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos. 

2.    El equilibrio se establece entre los propios esquemas 

del sujeto 

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de 

esquemas   diferenciados. 

Pero en el proceso de equilibración hay un nuevo concepto 

de suma importancia: ¿qué ocurre cuando el equilibrio establecido 

en cualquiera de esos tres niveles se rompe? Es decir, cuando 

entran en contradicción bien sean esquemas externos o 

http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/equilibrio
http://www.definicion.org/sujeto
http://www.definicion.org/equilibrio
http://www.definicion.org/sujeto
http://www.definicion.org/equilibrio
http://www.definicion.org/integracion
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/concepto
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/equilibrio
http://www.definicion.org/cualquiera
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/contradiccion
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esquemas entre si. Se produciría un CONFLICTO 

COGNITIVO que es cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El 

organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio busca 

respuestas, se plantea interrogantes, investiga, descubre,...etc, 

hasta llega al conocimiento que le hace volver de nuevo al 

equilibrio cognitivo. 

4) Las Etapas del Desarrollo Cognitivo. 

En la teoría de PIAGET, el desarrollo Intelectual está 

claramente relacionado con el desarrollo biológico. El desarrollo 

intelectual es necesariamente lento y también esencialmente 

cualitativo: la evolución de la inteligencia supone la aparición 

progresiva de diferentes etapas que se diferencia entre sí por 

la construcción de esquemas cualitativamente diferentes. 

 

2.2.10.2. La Mediación de Lev Vigotsky. 

Vigostky (1981), Cuando nacemos, solamente tenemos 

funciones mentales inferiores, las funciones mentales superiores 

todavía no están desarrolladas, a través con la interacción con los 

demás, vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos 

desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo 

completamente diferente de lo que recibimos genéticamente 

por herencia, ahora bien, lo que aprendemos depende de las 

herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, las 

herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, 

http://www.definicion.org/conflicto
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/equilibrio
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/equilibrio
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/volver
http://www.definicion.org/equilibrio
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/intelectual
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/aparicion
http://www.definicion.org/diferencia
http://www.definicion.org/construccion
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, 

nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente 

mediadas. 

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el 

comportamiento de los individuos, lo que los seres humanos 

percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, 

de la cultura a la que pertenecemos, de la sociedad de la cual 

somos parte. 

Para Vygotsky el hecho central de su psicología es el hecho 

de la mediación. El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no 

tiene acceso directo a los objetos; el acceso es mediado a través 

de las herramientas psicológicas, de que dispone, y el 

conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción 

con los demás mediada por la cultura, desarrollada histórica y 

social. La cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos 

cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la 

cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, el 

conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona 

los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que 

pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de 

construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que 

el aprendizaje es mediado. 

Aplicaciones. De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden 

deducirse diversas aplicaciones concretas en la educación, 

enumeraremos brevemente algunas de ellas: 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


56 

 

   

 Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es 

conveniente que los planes y programas de estudio estén 

diseñados de tal manera que incluyan en forma sistemática la 

interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino entre 

alumnos y comunidad. 

 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de 

aprender con el apoyo de los demás, es fundamental en los 

primeros años del individuo, pero no se agota con la infancia; 

siempre hay posibilidades de crear condiciones para ayudar a 

los alumnos en su aprendizaje y desarrollo. 

 Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es 

conveniente introducir en los procesos educativos el mayor 

número de estas; debe irse más allá de la explicación del 

pizarrón y acetato, e incluir actividades de laboratorio, 

experimentación y solución de problemas; el ambiente de 

aprendizaje tiene mayor 

relevancia que la explicación o mera transmisión de 

información. 

 Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la 

interacción social, la enseñanza, en la medida de lo posible, 

debe situarse en un ambiente real, en situaciones significativas. 

 El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es 

básico en el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio 

colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse; 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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es importante proporcionar a los alumnos oportunidades de 

participación en discusiones de alto nivel sobre el contenido de 

la asignatura. 

 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, 

se cometen errores, se buscan soluciones; la información es 

importante, pero es más la forma en que se presenta y la 

función que juega la experiencia del alumno y del estudiante. 

 En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la 

búsqueda, la indagación, la exploración, la investigación y la 

solución de problemas pueden jugar un papel importante. 

2.2.10.3. El Aprendizaje Significativo de David Ausbel 

Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, 

sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 
siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología 
educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

   Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecanico. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 
letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 
arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983 
:18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera 

que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este 

proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales la nueva información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante("subsunsor") 

pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, 

trabajo, presión, temperatura y conservación de energía ya 

existen en la estructura cognitiva del alumno, estos servirán de 

subsunsores para nuevos conocimientos referidos a 

termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de 

vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los 

refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva información 

con la ya existente, produce una nueva modificación de los 

conceptos subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), 

esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, 

claros, estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y 

la frecuencia con que son expuestos a interacción con nuevas 

informaciones. 

La característica más importante del aprendizaje 

significativo es que, produce una interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo 

que éstas adquieren un significado y son integradas a la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Finalmente Ausubel no establece una distinción entre 

aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía, sino 

como un "continuum", es más, ambos tipos de aprendizaje 

pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de 

aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización 

de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo( 

aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre 

conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) 

cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que 

comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes 

mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el 

aprendizaje de los nombres de los objetos. 

Al respecto AUSUBEL dice: El alumno debe manifestar […] 
una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el 
nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo para él, es 
decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 
base no arbitraria (AUSUBEL;1983: 48). 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no 

es la "simple conexión" de la información nueva con la ya 

existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el 

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

2.2.10.4. Aprendizaje por Descubrimiento Bruner. 

Bruner (1978), es uno de los defensores del aprendizaje por 

descubrimiento, pues además de entablar entre docente y alumno 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-por-descubrimiento
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-por-descubrimiento
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un diálogo activo, donde el docente guíe al alumno a su 

perfeccionamiento es muy favorable que el niño tenga en su 

aprendizaje participación activa y personal. Los conocimientos 

deben enseñarse secuenciados de acuerdo a su etapa evolutiva, y 

estructurados; y ser recompensados los logros, primero 

extrínsecamente, pero luego tratar de que lo sean de modo 

intrínseco, por la satisfacción personal de aprender. 

Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento es a la vez un 

objetivo de la educación y una práctica de su teoría de la 

instrucción. 

El descubrimiento consiste en la transformación de hechos 

o experiencias que se nos presentas, de manera que podamos ir 

más allá de la información recibida. En otras palabras, se trata de 

reestructurar o transformar hechos evidentes, de manera que 

puedan surgir nuevas ideas para llegar a la solución de los 

problemas. 

En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene 

que evaluar toda la información que le viene del ambiente, sin 

limitarse a repetir los que le es dado. 

Bruner destaca una serie de beneficios que se derivan del 

aprendizaje por descubrimiento: 

- Mayor utilización del potencial intelectual: esto quiere decir 

que el énfasis en el aprendizaje por descubrimiento fomenta 

en el aprendiz el hábito de organizar la información que recibe. 
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- Motivación Intrínseca: dentro de la concepción del 

aprendizaje como un proceso de descubrimiento, el niño 

obtiene recompensa en su propia capacidad de descubrir, la 

cual aumenta su motivación interna, hacia el aprendizaje, que 

cobra más fuerza para él, que la aprobación o desaprobación 

proveniente del exterior. 

- El aprendizaje de la heurística del descubrir: solo a través 

de la práctica de resolver problemas y el esfuerzo por 

descubrir, es como se llega a dominar la heurística del 

descubrimiento y se encuentra placer en el acto de descubrir. 

- Ayuda a la conservación de la memoria: Bruner, a través de 

sus experiencias. Llega a establecer que la memoria no es un 

proceso de almacenamiento estático. La información se 

convierte en un recurso útil y a la disposición de la persona, en 

el momento necesario. 

- Experimentación directa sobre la realidad:  Aplicación 

práctica de los conocimientos y su transferencia a diversas 

situaciones. 

- Aprendizaje   por     penetración   comprensiva.  El   alumno  

experimentando descubre y comprende lo que es relevante, 

las estructuras. 

- Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los 

hechos a las teorías. 
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- Utilización de estrategias heurísticas: pensamiento 

divergente. 

TÉCNICAS DE  ENSEÑANZA  POR EL MÉTODO DE 

DESCUBRIMIENTO: 

1) Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

2) El significado es producto exclusivo del descubrimiento 

creativo y no verbal. 

3) El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

4) El método del descubrimiento es el principal para transmitir el 

contenido de la materia. 

5) La capacidad para resolver problemas es la meta principal de 

la educación. 

6) El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más 

importante que la enseñanza de la materia de estudio. 

7) Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico. 

8) La enseñanza expositiva es autoritaria. 

9) El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido 

para emplearlo ulteriormente. 

10) El descubrimiento es el generador único de motivación y 

confianza en sí mismo. 

11) El   descubrimiento   es   una  fuente   primaria   de  

motivación 

 intrínseca. 

12) El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo 

2.3.  BASES FILOSÓFICAS DEL TEMA DE INVESTIGACION. 
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 La filosofía del siglo XVII busca aproximarse más a la ciencia, 

estableciéndose la polémica entre racionalismo y empirismo, y encuentra 

los nuevos métodos que permitieron a los pensadores una poderosa 

creatividad. 

Para los empiristas, a partir de la experiencia el ser humano va 

acumulando conocimientos; plantea que el individuo cuando niño empieza 

por tener percepciones concretas y es sobre la base de estas 

percepciones que forma luego sus representaciones generales y 

conceptos. 

Es a partir de la experiencia que, Carl Rogers plantea, se da el 

aprendizaje significativo en el estudiante. Señala que el aprendizaje se da 

cuando lo estudiado es relevante en los intereses personales del 

estudiante. El individuo tiende a la autorrealización. Formula la "teoría del 

aprendizaje empírico". 

Lo que identifica a la ciencia como tal es una actitud frente a la 

cosas y a la vida que exige una metodología estricta. Tiene que ver con la 

búsqueda de la verdad y con lo que ella, con fidelidad absoluta, nos exige. 

La ciencia, en realidad, es por definición una búsqueda 

desinteresada, afanosa de la verdad y como tal es desde sus orígenes 

"ecléctica".Al hablar de teoría del aprendizaje ecléctico, Robert Gagné 

aprovecha otras teorías psicológicas para elaborar una compleja 

combinación de elementos construyendo a partir de ellos una nueva y 

atractiva formulación teórica, conocida como "el procesamiento de la 

información". 
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Podemos señalar sin temor a equívocos que la relación entre la 

filosofía y la ciencia debe existir, filosofía y ciencia deben relacionarse y 

reconocerse mutuamente. Tienen funciones distintas y a veces 

antagónicas, pero también complementarias. 

Así mismo, que las Teorías de Aprendizaje si bien ya están 

formuladas, deben ir actualizándose a medida que la ciencia avanza y no 

perder de vista el hombre que buscan formar. 

2.3.1. El Idealismo según Platón. 

              Sistema filosófico que sostiene que sólo las ideas son 

verdaderas, 

el ser individual es sólo una sombra de la idea perfecta. Las ideas 

existen fuera de la mente humana. La verdadera realidad solo se 

conoce por medio del intelecto. 

El conocimiento verdadero es el que se obtiene por la razón. 

El conocimiento sensorial es imperfecto. 

La educación debe esforzarse por transmitir al educando la 

motivación de dirigir su vida según los postulados de su 

conciencia a la luz de la moral racional. Como ente espiritual debe 

lograr la perfección moral que es el fin último de la educación. 

La función del maestro, según el Idealismo, es ser un modelo 

de vida para sus alumnos; debe ser una persona con un gran 

carácter moral, que busque ante todo la verdad, que ame lo bello 

y lo sublime, que sea justo, correcto y virtuoso. 

2.3.2. El Pragmatismo según Jhon Dewey. 
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Pensamiento filosófico que busca las consecuencias 

prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su 

eficacia y valor para la vida. “Si funciona es bueno”. 

El fin de la educación para los pragmáticos es la 

socialización del individuo y la transmisión del acervo cultural del 

hombre a las nuevas generaciones. 

La escuela debe ser activa desarrollar el pensamiento crítico 

en el educando. Este no debe ser un ente pasivo en el proceso de 

su educación, debe aprender a aprender. 

2.3.3. John Dewey y la Escuela Activa. 

Teoría del Proceso de Inquirir.- los seres humanos establecemos 

unas relaciones de intercambio con nuestro ambiente que nos 

permite satisfacer nuestras necesidades. 

a) La escuela tiene que ser un laboratorio en el que los niños se 

preparen para la vida y sus problemas. 

b) El fin central de la educación es el crecimiento de los alumnos. 

c) La escuela debe enriquecer al estudiante con los 

conocimientos, las destrezas y los valores que le permitan 

reconstruir su existencia 

La educación para el pragmatismo es el instrumento a través del 

cual se mantiene la continuidad social de la vida, el fin de la 

educación la continuación individual.  
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La escuela tiene una triple función: informativa, formativa y 

transformadora. 

Método: Se debe evitar la rigidez en los requisitos escolares. El 

método experimental es flexible, exploratorio, tolerante hacia lo 

nuevo, lo curioso. 

Los principios educativos de Dewey proponían el aprendizaje a 

través de actividades. A su escuela se le llamó la escuela activa.  

2.4.  DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

- Aprendizaje.- Es el proceso de adquirir cambios relativamente 

permanente 

en la comprensión, actitud, conocimiento, información, capacidad y 

habilidad, por medio de la experiencia. 

- Aprendizaje Cooperativo.- Es un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso de enseñanza y aprendizaje los cuales 

contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento, 

es decir, debemos comenzar por la teoría, junto con la práctica para 

abarcar todas las necesidades y debilidades que puede tener un 

estudiante dentro de un aula. Es un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso de enseñanza y aprendizaje los cuales 

contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento, 

es decir, debemos comenzar por la teoría, junto con la práctica para 

abarcar todas las necesidades y debilidades que puede tener un 

estudiante dentro de un aula.  
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- Aprendizaje Significativo.- Es el resultado de las interacciones de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

 vida del individuo. 

- Capacidad de Aprendizaje.- No solo es condición para la asimilación de 

las materias de estudio, sino en general para la preparación del hombre 

para la vida, pues está en la base de la formación de una concepción 

científica del mundo a partir del sistema de valores establecidos en la 

sociedad, y en consecuencia, es una condición para la elaboración de los 

proyectos de vida en el joven. 

- Comunicación Matemática.- Implica valorar la matemática entendiendo y 

apreciando el rol que cumple en la sociedad, es decir, comprender e 

interpretar diagramas, gráficas y expresiones simbólicas  para su 

aplicación en   situaciones problemáticas reales.  

- Conocimientos Previos.-  Conocimiento que tiene el alumno y que es 

necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de 

aprendizaje que se quiere enseñar. 

- Enseñanza.- El proceso de enseñanza produce un conjunto de 

transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es por tanto, 

un proceso progresivo, dinámico y transformador. 

- Enseñanza – Aprendizaje.- La enseñanza es el proceso de transmisión 

de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades, basado 
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en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y 

con el apoyo de una serie de materiales. 

- Estrategias.- se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son  siempre  conscientes  e  intencionales,  dirigidas  a  

un  objetivo 

 relacionado con el aprendizaje. 

- Estrategias de Aprendizaje.- Las estrategias de aprendizaje, son el 

conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

- Método.- Método es una palabra que proviene del término griego 

methodos “camino” o “vía” y que se refiere al medio utilizado para llegar a 

un fin. Su significado original  señala el  camino  que  conduce  a un lugar.  

En pocas 

palabras, en el método se organizan y estructuran las técnicas concretas 

que servirán para conseguir un objetivo determinado. 

- Razonamiento y demostración.- Implica desarrollar ideas, explorar 

fenómenos, justificar resultados, expresar conclusiones e interrelaciones 

entre variables a través de habilidades como la observación, 

interpretación, análisis, etc. 

- Recursos de Aprendizaje.- Es un conjunto de elementos que facilitan la 

realización del proceso de enseñanza y aprendizaje los cuales contribuyen a 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://definicion.de/metodo/
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que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento, es decir, debemos 

comenzar por la teoría, junto con la práctica para abarcar todas las 

necesidades y debilidades que puede tener un estudiante dentro de un aula.  

- Resolución de Problemas.- Es la capacidad para plantear y resolver 

problemas, dado su carácter integrador, posibilita el desarrollo de otras 

capacidades, la conexión de ideas matemáticas, la interacción con otras 

áreas y con los intereses y experiencias de los estudiantes. 

- Saberes Previos.- Es la información que el individuo tiene almacenada 

en su memoria, debido a sus experiencias pasadas. 

- Sesión de Aprendizaje.- Conjunto de estrategias de aprendizaje que 

cada docente diseña y organiza en función de los procesos cognitivos o 

motores y los procesos pedagógicos orientados al logro de los 

aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

- Técnicas.- Consiste en las acciones precisas para llevar a cabo un 

método. Se trata de una habilidad natural o conseguida a partir de un 

arduo trabajo y que se utiliza en función de un método. 

2.5.  BASES EPISTEMICAS. 

Son los supuestos que van a orientar y fundamentar nuestra 

investigación, sustentada en el enfoque cuantitativo, dicho paradigma está 

directamente relacionado con la investigación, ya que hace uso de los 

números para examinar los datos que van a ser recolectados para probar 

las hipótesis, mediante la medición numérica y el análisis estadístico de la 

información, en el que el investigador buscará obtener resultados 

estableciendo los patrones de medición y comportamiento de las variables 

http://definicion.de/resolucion-de-problemas/
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para probar las teorías. El enfoque utilizará la lógica o el razonamiento 

deductivo que comienza con la teoría y esta se derivaran a expresiones 

lógicas denominadas hipótesis que el investigador buscará someter a 

prueba. 

Así mismo de acuerdo a los criterios de la investigación se 

empleará el método inductivo – deductivo, partiéndose de la observación, 

es decir se entrará en contacto directo con el objeto de estudio, registro, 

análisis y clasificación de los hechos, derivación inductiva de una 

generalización de los hechos para la contrastación. Se parte de lo general 

a lo particular, se expondrán los conceptos y definiciones para extraer las 

conclusiones o consecuencias del estudio. 

2.5.1. Teoría del Conocimiento. El desarrollo del método científico está 

directamente relacionado con las teorías sobre el conocimiento 

(epistemología). Desde los primeros physiologoi (luego 

denominados filósofos) surgió un asunto previo a resolver antes de 

responder a la cuestión de que hay que hacer para obtener 

conocimientos que era averiguar si había algo que conocer y como 

se podía conocer ese algo. 

  La explicación de este planteamiento puede comprenderse 

fácilmente de manera intuitiva. En primera instancia, parece 

evidente que en el proceso del conocimiento existe aquello que se 

conoce y el sujeto que conoce. A nosotros nos parece que el 

proceso de conocimiento es algo interno, que realizamos dentro de 

nosotros mismos y que lo que conocemos está fuera de nosotros. 

Se plantea así un problema esencial que es como llega a nosotros 
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la información sobre lo que conocemos. Si nos centramos en como 

conocemos algo de forma directa e inmediata (no porque otro nos 

lo enseñe) deducimos que parece evidente que conocemos 

mediante las impresiones que recibimos por nuestros sentidos. El 

problema es que todos sabemos que nuestros sentidos son un 

mecanismo imperfecto de conocimiento y que nos engañamos con 

frecuencia si confiamos en ellos. Por otra parte todos tenemos la 

experiencia de haber soñado situaciones que durante el sueño nos 

parecían tan reales como nuestra experiencia despiertos. No es de 

extrañar, por lo tanto, que algunos de los primeros filósofos 

planteasen que el mundo sensible no existe y que todo lo que 

nuestros sentidos nos presentan como realidad puede ser tan irreal 

como un sueño y que, por lo tanto, nuestro conocimiento basado 

en la experiencia sensible puede no ser capaz de detectar sino 

sólo  una parte de una realidad, que de verdad no podemos 

alcanzar nada más que mediante el razonamiento. 

           Es así como aparece la división entre quienes piensan que 

la realidad solo existe en forma de ideas, los idealistas y los que 

opinan que las cosas sensibles son reales y pueden estudiarse los 

materialistas. Los idealistas son normalmente racionalistas ya que 

consideran al razonamiento como lo único esencial para la 

obtención de conocimiento. Por su parte los realistas o 

materialistas basan su teoría del conocimiento en la experiencia y 

por ello se denominan empiristas o empíricos. En las ciencias se 

suele aplicar también una clasificación dicotómica entre 

ciencias fácticas y ciencias conceptuales. Lógicamente los 
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empiristas prefieren el estudio de las ciencias fácticas mientras que 

los racionalistas se definen a favor de las conceptuales. A su vez 

las teorías de las ciencias fácticas se plantean, generalmente, 

desde posiciones instrumentalistas en las cuales, no se postula que 

se disponga de un conocimiento literalmente verídico, sino que 

basta que sea adecuado para explicar los hechos conocidos ya 

que, es sabido, que muchas de las teorías científicas que se 

creyeron válidas resultaron erróneas y que es posible que las que 

ahora creemos ciertas, no lo sean en el futuro.  

  Por su parte las ciencias conceptuales y en general la 

postura de los racionalistas suele coincidir con la posición de que lo 

que se conoce es la verdad literal o, por lo menos, es lo que se 

pretende conocer lo que podríamos denominar postura 

fundamentalista. Naturalmente dentro de todas estas 

clasificaciones existen posturas intermedias, extremas y 

moderadas. En muchas ocasiones los filósofos y científicos 

adoptan una u otra posición dependiendo del caso que se plantean. 

2.5.2. Paradigma Positivista.- El positivismo es una corriente de 

pensamiento cuyos inicios se suele atribuir a los planteamientos de 

Auguste Comte, y que no admite como válidos otros conocimientos 

sino los que proceden de las ciencias empíricas. Tan importante es 

la influencia de Comte que algunos autores hacen coincidir el inicio 

del positivismo con la publicación de su obra “Curso de filosofía 

positiva”. No obstante, otros autores sugieren que algunos de los 

conceptos positivistas se remontan al filósofo británico David Hume 

y al filósofo francés Saint - Simon. 



74 

 

   

  Para Kolakowski (1966) el positivismo es un conjunto de 

reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a 

reservar el nombre de “ciencia” a las operaciones observables en la 

evolución de las ciencias modernas de la naturaleza. Durante su 

historia, dice este autor, el positivismo ha dirigido en particular sus 

críticas contra los desarrollos metafísicos de toda clase, por tanto, 

contra la reflexión que no puede fundar enteramente sus resultados 

sobre datos empíricos, o que formula sus juicios de modo que los 

datos empíricos no puedan nunca refutarlos. 

  De acuerdo con Dobles, Zúñiga y García (1998) la teoría de 

la ciencia que sostiene el positivismo se caracteriza por afirmar que 

el único conocimiento verdadero es aquel que es producido por la 

ciencia, particularmente con el empleo de su método. En 

consecuencia, el positivismo asume que sólo las ciencias empíricas 

son fuente aceptable de conocimiento.  

 Otra de las  características relevantes  del positivismo tiene 

que  ver  con  su   posición  epistemológica   central.  En  efecto,  el 

positivismo supone que la realidad está dada y que puede ser 

conocida de manera absoluta por el sujeto cognoscente, y que por 

tanto, de lo único que había que preocuparse, indican Dobles, 

Zúñiga y García (1998), era de encontrar el método adecuado y 

válido para “descubrir” esa realidad.  En particular, asume la 

existencia de un método específico para conocer esa realidad y 

propone el uso de dicho método como garantía de verdad y 

legitimidad para el conocimiento. Por tanto, la ciencia positivista se 
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cimienta sobre el supuesto de que el sujeto tiene una posibilidad 

absoluta de conocer la realidad mediante un método específico.  

 Otro aspecto importante del positivismo es el supuesto de 

que tanto las ciencias naturales como las sociales pueden hacer 

uso del mismo método para desarrollar la investigación. De 

acuerdo con Tejedor (1986), citado por Dobles, Zúñiga y García 

(1998), los científicos positivistas suponen que se puede obtener 

un conocimiento objetivo del estudio del mundo natural y social. 

Para ellos las ciencias naturales y las ciencias sociales utilizan una 

metodología básica similar por emplear la misma lógica y 

procedimientos de investigación similares. Desde esta perspectiva 

se considera que el método científico es único y el mismo en todos 

los campos del saber, por lo que la unidad de todas las ciencias se 

fundamenta en el método: lo que hace a la ciencia es el método 

con el que tratan los “hechos”. 

 Como consecuencia de lo anterior, podemos indicar, 

siguiendo a Gutiérrez (1996), que los positivistas buscan los 

hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de 

los estados subjetivos de los individuos. 

  De acuerdo con Dobles, Zúñiga y García (1998) el 

positivismo se caracteriza por postular lo siguiente: 

1. El sujeto descubre el conocimiento. 

2. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la 

razón y los instrumentos que utilice. 

3. El conocimiento válido es el científico. 
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4. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. El 

positivismo supone la existencia independiente de la realidad 

con respecto al ser humano que la conoce. 

5. Lo que es dado a los sentidos puede ser considerado como real. 

6. La verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano 

conoce y la realidad que descubre. 

7. El método de la ciencia es el único válido. 

8. El método de la ciencia es descriptivo. Esto significa, según 

Abagnaro, que la ciencia describe los hechos y muestra las 

relaciones constantes entre los hechos, que se expresan 

mediante leyes y permiten la previsión de los hechos. 

9. Sujeto y objeto de conocimiento son independientes: se plantea 

como principio la neutralidad valorativa. Esto es: que el 

investigador se ubique en una posición neutral con respecto a 

las consecuencias de sus investigaciones. 

Agregamos, siguiendo a Soto y Bernardini (1980), que al 

positivismo se le debe la ruptura entre la filosofía y la educación, y 

una concepción de la pedagogía basada en las técnicas 

educativas. 

A manera de complemento y a la vez de resumen, 

presentamos, siguiendo a Kolakowski (1988), las cuatro reglas 

fundamentales que conviene seguir, según la doctrina positivista, a 

fin de separar lo fundamental de lo accesorio. 

2.5.3. El Método Inductivo-Deductivo 
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PLATÓN (427-347 a. C.), discípulo de Sócrates, introdujo 

una concepción de la naturaleza basándose en dos mundos, en 

real y el aparente, asociados a dos formas de conocimiento, el 

racional y el empírico. 

El problema en la filosofía de Platón, para relacionar ambos 

conceptos, reside en la noción de que la forma o realidad última de 

las cosas, subsiste independientemente de su expresión en el 

mundo de las apariencias. De acuerdo con ello, la investigación de 

este mundo, no llevará de forma necesaria al conocimiento de la 

realidad, sino todo lo más, al de las leyes de una naturaleza 

aparente. En última instancia, para el idealismo platónico, el 

empirismo adquiere caracteres de conocimiento secundario, 

incapaz de llevar a la verdadera filosofía. 

ARISTÓTELES (384-322 a. C.), discípulo de Platón, comparte con 

este una problemática y una metodología común. Sin embargo, al 

sostener que la forma no existe de manera independiente de su 

encarnación en las cosas reales, acepta la importancia del 

conocimiento basado en la realidad y por lo tanto de la metodología 

para adquirirlo. Las condiciones en que se adquiere el 

conocimiento, sistematizadas por Aristóteles en el método 

inductivo-deductivo, señalaron el camino que habría de recorrer el 

conocimiento científico, durante más de un milenio, lo que justifica 

un planteamiento esquemático de sus principios. 

Según ARISTÓTELES, las cosas particulares están 

constituidas por la unión de materia y forma. La materia es lo que 

http://fisiologoi.com/paginas/historia/Aristoteles%20Biografia%20y%20Obras.htm
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hace que un particular sea un individuo único y la forma es aquello 

que lo constituye en miembro de una clase de cosas similares. 

Especificar la forma de un particular equivale a especificar las 

propiedades que comparte con otros de su clase y estas 

generalizaciones sobre las formas se extraen de la experiencia 

sensible, por medio de la inducción. Existirían dos tipos de 

inducción, el primero consiste en la enumeración simple y en ella 

los enunciados sobre los objetos individuales se toman como base 

para una generalización sobre la especie de la que son miembros. 

El segundo tipo se basaría en la intuición directa de aquellos 

principios generales que están  ejemplificados en los fenómenos 

observados. 

La segunda etapa del conocimiento científico sería la etapa 

deductiva, mediante la cual, las generalizaciones logradas 

mediante la inducción, se usan como premisas para la deducción 

de enunciados sobre las observaciones iniciales. 

            El modelo esquemático del método sería: 

  
                              Inducción                                                        Deducción 
 

        OBSERVACIONES -> PRINCIPIOS EXPLICATIVOS - DEDUCCIONES 

  

 INDUCCIÓN.- En la inducción se procede desde enunciados 

particulares a los generales. 

 DEDUCCIÓN.- Se trata de utilizar las generalizaciones que ha 

proporcionado la inducción como premisas para la deducción 

de enunciados sobre las observaciones iniciales. Solo se 
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admiten los enunciados que afirman que una clase está 

incluida o excluida de otra clase.  

Se considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.  

 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 Según HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto (2006). El tipo de 

investigación del presente trabajo es aplicada, ya que se ha orientado a la 

búsqueda de la solución de problemas mediante el estudio de causalidad 

y manipulación. 

 El Nivel de la presente investigación es explicativa, porque 

responde a las causas de eventos físicos y sociales, debido a que explica 

los efectos que causan la variable independiente, por lo que se trata de 

una investigación aplicada, el mismo que nos ha conducido a a resultados 

dirigidos a la solución de problemas, de la realidad concreta que se da en 

el tiempo y el espacio en el aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática de la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún. 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación es  de tipo experimental en su 

variante cuasi experimental, de acuerdo a lo señalado por HERNÁNDEZ 



 

    

SAMPIERI Roberto (2006), en  su libro  “Metodología de la Investigación”  

habiéndose 
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trabajado en dos grupos uno recibe la aplicación del método  Moore y el 

otro trabajó con el método tradicional de enseñanza - aprendizaje. El 

primer grupo corresponde al grupo experimental y el segundo al grupo de 

control. 

    Se representa a través del siguiente diagrama: 

G1:     O1      X       O2 

    G2:       O3  --------------- O4 

De donde: 

G1  : Grupo experimental 

G2   : Grupo de Control 

O1 y O3  : Pre prueba 

O2 y O4  : Post prueba 

      X  : Tratamiento Experimental a la variable independiente en este 

caso aplicado al grupo de experimental. 

 ------ : Ausencia de la aplicación del método Moore en el grupo de 

control.  

Se efectuaron las siguientes operaciones: 

a) Se hizo la comparación de medias O1 y O3 (Pre test) para determinar 

la equivalencia entre los grupos. 

b) La media O4 – O2 fue comparada con la media  O3 – O1 con la finalidad 

de determinar si la variable independiente tuvo un efecto diferencial 

entre los grupos. 

c) Se encontró que los grupos fueron equivalentes antes de la 

aplicación del método Moore por  lo que con la comparación  de las  
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medias O2 y O4 se hizo la evaluación sobre el efecto de la variable 

experimental. 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población. 

El universo sobre el cual se trabajó se ha constituido por los 

68 alumnos del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa Mariano Dámaso Beraún de Huánuco 2014. 

3.3.2. Muestra. 

Según, HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto (2006:327) la 

muestra seleccionada fue de tipo no probabilística, intencionada y 

seleccionada por el investigador, en cuanto la Institución 

Educativa y el grado de los estudiantes con el que se trabajó en 

ambos grupos en el área de matemática, teniéndose para ello los 

siguientes criterios: 

A. Se ha considerado que los estudiantes deberán estar 

matriculados en el primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún. 

B. Luego se seleccionó el grupo experimental y el grupo de 

control respectivamente dado a que existen dos secciones “A” 

y “B”. constituidos por 68 estudiantes. 34 estudiantes en la 

sección “A” y 34 estudiantes en la sección “B”. 

  La muestra ha sido representada por 68 estudiantes del 

primer grado de educación secundaria Institución Educativa 

Mariano Dámaso Beraún de Huánuco, de los cuales 34 
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estudiantes de la sección “A” pertenecen al grupo experimental y 

34 estudiantes de la sección “B” pertenecen al grupo de control. 

                         Fuente:Tesis para optar el Grado de Maestría de Pio Trujillo Atapoma (2005:70) 

 

3.3.3. Unidad De Análisis. 

 La unidad de análisis de la investigación estuvo 

conformada por cada uno de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Mariano Dámaso 

Beraún. 

3.4.  DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

3.4.1. Instrumentos de Recolección de Datos. 

Los instrumentos de recolección de datos seleccionados y 

validados para la Investigación fueron: 

A. Hoja de Evaluación Escrita.-  Las hojas de evaluaciones escritas 

(Anexo N° 03) elaboradas en función a las variables, dimensiones 

e indicadores, se aplicaron a los grupos experimental y de control 

un pre test el mismo que nos permitió integrar preguntas 

previamente estructuradas pertinentes al estudio para determinar 

la equivalencia de ambos grupos, posteriormente se aplicó de la 

misma forma un post test para la recolección de datos en cuanto 

a las capacidades de Razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y resolución de problemas de esta 

forma se determinó su efecto en el aprendizaje del área de 
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matemática en los estudiantes a fin de probar las hipótesis y 

cumplir con los objetivos.  

B. Guías de trabajo.- En cada sesión de aprendizaje (Anexo N°5) se 

les entregó una guía de aprendizaje (Anexo N°06 ) al grupo 

experimental, en donde se le plantearon diferentes situaciones 

problemáticas, las mismas que generaron ambientes de discusión 

y reflexión. Los acuerdos y conclusiones quedaron registrados en 

las hojas de trabajo de cada estudiante, cada guía pretendió 

desarrollar las habilidades específicas en los estudiantes de la 

Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún de Huánuco, que 

llevaron al grupo paulatinamente al logro del desarrollo de sus 

capacidades y el aprendizaje en el área. Dichas evaluaciones 

especificadas en la presente investigación, fueron aplicadas en 

dos etapas, la primera de Pre Prueba y la segunda de Post 

Prueba. 

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS. 

3.5.1. Técnicas de recojo de datos. 

  Para la recolección de datos se utilizó la técnica de 

Evaluación Escrita dicha evaluación se ha sido conformada por 10 

preguntas sobre las ecuaciones de primer grado, divisibilidad y 

fracciones en los enteros, elaboradas para cada una de las 

capacidades del área de matemática, pruebas que fueron aplicadas 

al inicio de la investigación (Pre test), tanto al grupo experimental 

como al grupo de control. Dichos cuestionarios fueron evaluados 
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de acuerdo a su escala valorativa. Luego se trabajó con las guías 

de trabajo aplicando el método Moore en el grupo experimental y 

en el grupo de control se trabajó con el método tradicional. 

Finalmente se aplicó una evaluación de 10 preguntas (Post 

test) tanto al grupo experimental como al grupo de control. 

 

3.5.2. Técnicas para el Procesamiento de Datos. 

a) Revisión y consistencia de la información.- En este proceso se 

depuró la información, haciéndose la revisión de los datos 

contenidos en los instrumentos de trabajo de campo, con la 

finalidad de ajustar los llamados datos primarios (Juicio de expertos 

Anexo N°04). 

b) Clasificación de la información.- Se hizo la clasificación de la 

información con la finalidad de agrupar los datos mediante la 

distribución de las frecuencias de las variables independiente y 

dependiente. 

c) La Codificación y Tabulación.- Para la codificación se dieron los 

valores para que los datos puedan ser tabulados, en la que se 

trabajó con letras y números. La tabulación de frecuencias se hizo 

manualmente ubicando cada una de las variables en los grupos de 

control y experimental durante la clasificación de datos. También 

se aplicó la tabulación mecánica aplicando los paquetes 

estadísticos. 

3.5.3. Tecnicas para el análisis e Interpretación de Datos. 
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a) Estadística Descriptiva.- Se realizó un análisis descriptivo de 

interés en la posición y dispersión de la media de datos, de 

acuerdo a la necesidad del estudio. 

b) Estadística Inferencial.- Para verificar que los resultados 

obtenidos no se deban al azar se sometieron a la prueba de 

hipótesis mediante la diferencia de medias para grupos 

relacionados. Para la aplicación del análisis descriptivo como el 

inferencial se utilizó el SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences)  o el  paquete estadístico y 

excel. 

c) Prueba de Diferencia de Medias.- Para la prueba de diferencia de 

medias utilizamos la Distribución Normal, debido al tamaño de la 

muestra n1 = 34 y n2 = 34, ambas mayores que 30 por lo que 

usamos esta prueba para evaluar los efectos de la aplicación del 

método Moore en la mejora de los aprendizajes del área de 

matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria de 

la institución educativa Mariano Dámaso Beraún. 

Valor de la estadística de prueba.- Para los resultados del 

estudio obtendremos los valores de la siguiente fórmula:  

   
    ̅   ̅ 

√
  
 

  
 
  
 

  

          n1  y  n2  > 30 

• Análisis e interpretación de datos.- Se determinaron las 

medidas de tendencia Central, media, mediana y moda de los 

datos agrupados de acuerdo a la escala valorativa. 
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3.5.4. Técnicas para la Presentación de Datos. 

a) Cuadros Estadísticos.- Se elaboraron los cuadros estadísticos 

bidimensionales con la finalidad de presentar los datos ordenados y 

así facilitar su lectura y análisis en las que se evidencian las 

variables de investigación. 

b) Gráficos de Barras.- En los gráficos se relacionaron las 

puntuaciones con sus respectivas frecuencias e ilustrar las 

medidas y diferencias respectivas para su análisis e interpretación. 

3.5.5. Técnicas para el Informe Final. 

a) La Redacción Científica.- La redacción de la tesis se hizo de 

acuerdo a las reglas de presentación formuladas en el reglamento 

de grado de doctor de la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Dándose cumplimiento al 

diseño o esquema para la presentación de la investigación, en el 

que se tuvo en cuenta el problema estudiado, los objetivos, el 

marco teórico, metodológico, las técnicas utilizadas, el trabajo de 

campo, el análisis de los resultados, la discusión, las conclusiones 

y las recomendaciones. 

b) Sistema Computarizado.- De la misma forma se empleó los 

diversos procesadores de texto como son: Word, Excel (hoja de 

cálculo y gráficos), paquetes y programas estadísticos para la 

tabulación de datos. 

 



 

    

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

   A continuación se presenta los resultados sistematizados, analizados e 

interpretados en cuadros de distribución de frecuencias, gráficos estadísticos, 

medidas de tendencia central y variabilidad. 

4.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRE     

PRUEBA 

CUADRO N° 01 

ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y 

DE CONTROL SEGÚN LAS NOTAS DE LA PRE PRUEBA 

HUÁNUCO 2014 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Razonamiento y 
Demostración 

Comunicación 
Matemática 

Resolución de 
Problemas 

G.C. G.E. G.C. G.E. G.C. G.E. 

Literal Numérica fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
En Inicio [00 - 10] 29 85 29 85 30 88 28 82 29 85 29 85 

En Proceso [11 - 13] 04 12 05 15 04 12 06 18 05 15 05 15 

Logro Previsto [14 - 17] 01 3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Logro Destacado [18 - 20] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100 

Fuente: Anexo N°09 
Elaboración: El Investigador 
 

Análisis e Interpretación.-  En el cuadro se observan los puntajes obtenidos 

por  los  grupos  experimental  y de control  en la  preprueba,  con  respecto a 

las         



 

    

Capacidades  de  razonamiento  y  demostración,  comunicación  matemática  

y
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resolución de problemas. Según la escala de medición el 85% a 88% 

estudiantes se encuentran en el nivel de inicio con notas entre 0 a 10 y los 

estudiantes que se encuentran entre el 12% y 18% están en el nivel de proceso 

con notas de entre 11 a 13 según la escala vigesimal. 

 
 

 

En el gráfico N°01, se observa los resultados de la preprueba en cuanto a la 

capacidad de Razonamiento y Demostración, el 88% de los estudiantes 

obtuvieron notas menores o iguales a 10 en el grupo de control y 82% de los 

estudiantes obtuvieron notas menores o iguales a 10 en el grupo experimental. 

El 12% de los estudiantes del grupo control y el 15% de los estudiantes del 

grupo experimental se encuentran con notas entre 11 y 13 ubicandose en el 

nivel de proceso. Solo el 3% de los estudiantes del grupo control se encuentran 

con notas entre 14 y 17 estando en el nivel de logro previsto por lo que además 

se observa una asimetría positiva. 
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En el gráfico N°02, se observa los resultados de la preprueba en cuanto a la 

capacidad de comunicación matemática, el 88% de los estudiantes del grupo 

de control y 82% de los estudiantes del grupo experimental obtienen notas 

menores o iguales a 10 . El 12% de los estudiantes del grupo control y el 18% 

de los estudiantes del grupo experimental se encuentran con notas entre 11 y 

13 ubicandose en el nivel de proceso y se observa una asimetría positiva en 

ambos grupos. 
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En el gráfico N°03, se observa los resultados de la preprueba en cuanto a la 

capacidad de resolución de problemas son similares, el 85% de los estudiantes 

del grupo de control y experimental obtienen notas menores o iguales a 10 . El 

15% de los estudiantes del grupo control y experimental se encuentran con 

notas entre 11 y 13 ubicandose en el nivel de proceso por lo que se observa 

una asimetría positiva en ambos grupos. 

 El análisis de los datos obtenidos de la preprueba aplicados a los 

estudiantes del grupo de control y al grupo experimental son similares o 

equivalentes en cuanto al nivel de desarrollo de las capacidades antes de la 

aplicación del método Moore, corroborándose así la primera hipótesis 

formulada en la investigación. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA POST     

PRUEBA. 

CUADRO N° 02 

ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE 

CONTROL SEGÚN LAS NOTAS DE LA POST PRUEBA 

HUÁNUCO – 2014 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Razonamiento y 
Demostración 

Comunicación 
Matemática 

Resolución de 
Problemas 

G.C. G.E. G.C. G.E. G.C. G.E. 

Literal Numérica fi % fi % fi % fi % fi % Fi % 
En Inicio [00 - 10] 21 62 2 6 23 68 01 3 20 59 00 00 

En Proceso [11 - 13] 12 35  9 26 06 17 08 23 11 32 05 15 

Logro Previsto [14 - 17] 01 3 22 65 05 15 20 59 03 09 25 73 

Logro Destacado [18 - 20] 00 0 01 03 00 00 05 15 00 00 00 12 

TOTAL 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100 04 100 

Fuente: Anexo N°09  
Elaboración: El Investigador 
 

Análisis e Interpretación.-  En el cuadro se observan los puntajes 

diferenciados obtenidos por los grupos experimental y de control en la 

postprueba, con respecto a las capacidades de razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y resolución de problemas. Según la escala de 

medición el 73% de los estudiantes del grupo experimental alcanza un nivel de 

logro previsto en relación a un 15% estudiantes del grupo de control que 

también alcanzan un nivel de logro previsto, con notas entre 14 a 17. Los 

estudiantes del grupo experimental que alcanzaron un nivel de logro 

destacadoes de un 15% con notas superiores o iguales a 18 en relación con los 

estudiantes del grupo control obteniendo el 0% en el nivel de logro destacado 

según la escala vigesimal, mostrando una asimetría positiva. 
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En el gráfico N°04, se observa los resultados de la postprueba en cuanto a la 

capacidad de Razonamiento y Demostración, el 65% de los estudiantes 

obtuvieron notas menores o iguales a 10 en el grupo de control y 6% de los 

estudiantes obtuvieron notas menores o iguales a 10 en el grupo experimental. 

El 35% de los estudiantes del grupo control y el 26% de los estudiantes del 

grupo experimental se encuentran con notas entre 11 y 13 ubicandose en el 

nivel de proceso. Solo el 3% de los estudiantes del grupo control se encuentran 

con notas entre 14 y 17 estando en el nivel de logro previsto en relación a un 

65% alcanzado por los estudiantes del grupo experimental llegando al nivel de 

logro previsto y un 3% en el logro destacado, observandose una asimetría 

positiva. 
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En el gráfico N°05, se observa los resultados de la postprueba en cuanto a la 

capacidad de comunicación matemática, el 68% de los estudiantes del grupo 

de control se encuentran en un nivel de inicio con notas menores o iguales a 10 

y solo el 3% de los estudiantes del grupo experimental obtienen notas menores 

o iguales a 10. El 17% de los estudiantes del grupo control y el 18% de los 

estudiantes del grupo experimental se encuentran con notas entre 11 y 13 

ubicandose en el nivel de proceso. El grupo control obtiene un 15%, mientras 

que los estudiantes del grupo experimental alcanzaron un 59% de nivel de 

logro previsto y el 15% en el logro destacado, mostrandose una asimetría 

positiva en ambos grupos. 
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En el gráfico N°06, se observa los resultados de la postprueba en cuanto a la 

capacidad de resolución de problemas, el 59% de los estudiantes del grupo de 

control obtienen notas menores o iguales a 10 encontrandose en el nivel de 

inicio en relación al grupo experimental. El 32% de los estudiantes del grupo 

control y el 15% de los estudiantes del experimental se encuentran con notas 

entre 11 y 13 ubicandose en el nivel de proceso. El 9% de los estudiantes del 

grupo control alcanzó el nivel de logro previsto en relación a un 73% alcanzado 

por los estudiantes del grupo experimental y un 12% en el logro destacado en 

relación al grupo de control, por lo que se observa una asimetría positiva en los 

grupos. 

 Del análisis de datos obtenidos de la post prueba aplicados a los 

estudiantes del grupo de control y del grupo experimental difieren en cuanto al 

nivel de desarrollo de las capacidades después de la aplicación del método 

Moore, corroborándose así la segunda hipótesis formulada en la investigación 

en la que se puede observar la mejora de los aprendizajes de la matemática 

por el grupo experimental. 
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4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADÍGRAFOS. 

CUADRO N° 03 

ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE 

CONTROL SEGÚN LAS NOTAS DE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

HUÁNUCO – 2014 

 
ESTADÍGRAFOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PREPRUEBA POSTPRUEBA PREPRUEBA POSTPRUEBA 

Media 6 14 7 9 
Mediana 6 15 7 10 
Moda 6 15 6 10 
Desviación Estándar 2,67 1,88 2,97 3,5 
Coeficiente de asimetría 0,24 -0,26 0,25 -0,43 
Mínimo 1 11 1 7 
Máximo 12 19 12 13 
Muestra (n) 34 34 34 34 

Fuente: Anexo N°09 
Elaboración: El Investigador 

En el cuadro N°03, se observa las medidas estadísticas de los datos obtenidos 

mediante la aplicación de la pre prueba y post prueba a los estudiantes de los 

grupos experimental y de control en dos momentos; preprueba antes de la 

aplicación del método Moore en las sesiones con los estudiantes del grupo 

eexperimental y la postprueba al final del mismo. Como se puede apreciar en 

los valores de los estadígrafos de resumen, dispersión y asimetría, se observan 

diferencias sustanciales entre el grupo experimental y el grupo de control, lo 

que evidencian que ambos grupos se encontraban en situaciones similares al 

inicio de la investigación, en lo referido a las capacidades de razonamiento y 

demostración, comunicación matemática y resolución de problemas. 

 Las medidas de tendencia central (Media, Mediana y Moda) en el grupo 

experimental indican diferencias significativas entre el inicio del experimento y 

la finalización del mismo, hubo un desplazamiento en los puntajes obtenidos 
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por los estudiantes, desde la izquierda hacia la derecha, ubicándose al final en 

los puntajes mas altos antes no obtenidos, en el grupo de control este 

fenómeno no se observa; es decir, como no hubo tratamiento no hay respuesta 

alguna; o podría decirse que no son significativas estadísticamente. 

 Las medidas de dispersión (desviación estándar), indican el grado de 

cohesión de los datos en relación a las medidas de tendencia central. En el 

grupo experimental se observa una disminución significativa en la desviación 

estándar, el mismo que nos indica que el desarrollo de capacidades en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Mariano Dámaso Beraún, produciendo resultados favorables la 

aplicación de método Moore a nuestro propósito. El comportamiento de las 

mismas medidas para el grupo de control es impredecible; indicandonos que 

cuando no se presentan o aplican propuestas específicas, no se debe esperar 

ningún resultado favorable. Estos valores de la desviación estándar nos 

permiten afirmar que las notas del grupo experimental son ligeramente más 

homogéneas con respecto a notas del grupo de control. 

 Del análisis se demuestra que al grupo experimental le corresponde un 

coeficiente de asimetría de -0,26 en la post prueba en comparación a 0,24 

obtenido en la pre prueba  y al grupo de control con un coeficiente de asimetría  

-0,43 en la post prueba y 0,25 en la pre prueba en ambos casos se observa un 

sesgo positivo en un inicio antes de la aplicación, es decir existe relativo 

predominio de valores menores respecto a la media aritmética. 

 Al analizar comparativamente los estadígrafos de la post prueba 

podemos establecer la existencia de diferencias en el nivel de mejora del 

desarrollo de capacidades en estudiantes de los grupos experimental con 
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respecto al grupo control, con la aplicación del método Moore. En 

consecuencia se corrobora el tercer objetivo trazado y la hipótesis formulada en 

la investigación. 

4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

  La muestra de estudiantes de la Institución Educativa Mariano 

Dámaso Beraún, dividida aleatoriamente en grupos experimental (34) y de 

control (34) tienen características de independientes en cada uno de los 

grupos de la muestra usada en la investigación. Con las precisiones 

hechas se pasa a aplicar la prueba de hipótesis de medias de dos 

muestras independientes, para tal efecto se ha considerado los siguientes 

pasos: 

a) Formulación de la Hipótesis. 

H0: La aplicación del método Moore influye significativamente en el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa Mariano Dámaso Beraún de 

Huánuco 2014. 

Ha: La aplicación del método Moore no influye significativamente en el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa Mariano Dámaso Beraún de 

Huánuco 2014. H0 :  1 ≥  2 

b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral. 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral de cola a la 

derecha porque se trata de verificar una sola probabilidad. 

c) Determinación del nivel de significatividad de la prueba. 
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Z0= 1,81 

Asumimos el nivel de significancia de la prueba del 7% en consecuencia 

el nivel de confiabilidad es del 93%. 

d) Distribución aplicable para la prueba. 

La  distribución   de   probabilidades  adecuada   para   la  prueba   es  la 

distribución muestral de diferencia de medias, ya que las hipótesis ha 

sido  formulada con dos medidas muestrales, un grupo de control y el 

otro grupo experimental. Además, como   ≥ 31 (muestra grande) la 

distribución muestral de diferencia de medias se apróxima a la 

distribución normal, propiedad que permite usar la prueba propuesta  

e) Esquema de la prueba. 

 La siguiente prueba nos muestra, la zona ubicada a la izquierda 

del valor crítico  Z0 = 1,81 es la zona de aceptación y hacia la derecha es 

la zona de rechazo. 

  

 

 

 

f) Cálculo estadístico de la prueba  

GRUPOS Muestra Media Varianza 

Grupo experimental                
       

7 
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Grupo de Control               
        

  
 Fuente: Datos del cuadro N°3 (postprueba) 
  

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene 

mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
  
Reemplazando los valores en la fórmula se tiene:  
 

  
       

√    
   

     
  

 

  
 

√                     
 

  
 

√          
  

 

          
 

                                       . Luego                                      

g) Toma de decisiones.  

 El valor de Z = 7 en el gráfico del inciso (e) se ubica a la derecha 

de Z0 = 1,81, que es la zona de rechazo, por lo tanto descartamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, se tiene datos 

que nos prueban que con la aplicación del método Moore se mejora 

significativamente el aprendizaje de la matemática en cuanto a las 

capacidades del área en los estudiantes a los que se les aplicó el 

tratamiento en relación a los estudiantes que no recibieron el mismo 

tratamiento en la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún 

confirmándose lo hallado en el análisis descriptivo realizado en el cuadro 

N°03. 

𝑍  
𝑥    𝑥 

√
𝑆 
 

𝑛 
 
𝑆 
 

𝑛 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     En este capítulo presentamos la confrontación de la situación 

problemática formulada con las referencias bibliográficas, la hipótesis 

general en base a la prueba de hipótesis y el aporte científico de la 

investigación. 

5.1. CONTRASTACIÓN CON LOS REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

Los resultados presentados en la investigación fueron 

analizados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial en el 

capítulo IV en la que se muestran los estadísticos y parámetros altos 

en los estudiantes del grupo experimental con respecto al grupo de 

control, sucesos observables en todas las variables analizadas de la 

investigación de esta manera se demuestra y verifica en todos sus 

extremos los objetivos e hipótesis formulados en la presente 

investigación.  

Los resultados se evidencian en los cuadros 02 y 03 en las que 

se muestra el nivel alto en el aprendizaje de la matemática en el grupo 

experimental, alcanzando el nivel de logro previsto y logro destacado 



 

    

en relación al grupo de control que no tuvo el mismo resultado,  

probándos 

así  el  desarrollo de  las  capacidades  en  los  estudiantes  del   grupo
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experimental de la Institución Educativa  Mariano Dámaso Beraún con la 

aplicación del método Moore. Piaget, identifica las estructuras del 

conocimiento desde la lógica matemática, las nociones geométricas, los 

juicios sociales, hasta las explicaciones físicas de los sujetos. Demuestra 

que la génesis del conocimiento es producto de la acción del sujeto 

sobre el medio y viceversa; quien sostiene que el conocimiento es una 

construcción a partir de la acción del sujeto sobre el mundo. Aportes con 

valor histórico y científico para el constructivismo al haber descrito las 

estructuras cognitivas inobservables que explican la construcción del 

conocimiento en el sujeto, marcado de esta forma el principio de una 

concepción constructivista del aprendizaje, que se entiende como un 

proceso de construcción interna, a la vez activo e individual. Al respecto 

Jean Piaget (1994:45) dice: 

 “El mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste 
en un proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los 
esquemas o estructuras pre existentes en la mente de las personas 
que se modifican y se organizan según un mecanismo de asimilación y 
acomodación facilitado por la actitud del alumno” 

En el cuadro N°03 vemos que los resultados de la pre prueba y 

post prueba en lo referido al desarrollo de las tres capacidades: 

Razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución 

de problemas, situación que se sustenta en la propuesta de Víctor 

Gutierrez (1995:34) cuando afirma que: 

“Todo grupo tiende a mejorar a sus integrantes, a brindarles la 
posibilidad de desarrollar capacidades o potencialidades y de superar 
problemas personales por el hecho de compartir una situación con 
otras cuando las condiciones del grupo se presentan positivas.” 

Vigotsky (1981: 65) planea: “La doble formación del aprendizaje, 
al entender que toda función cognitiva aparece primero en el plano 
intrapersonal. Es decir, se aprende en interacción con los demás y se 
produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, 
integrando nuevas competencias a la estructura cognitiva” 
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   En cuadro 02 y 03 se reportan los resultados de la post prueba 

correspondiente a los spectos referidos al desarrollo de las 

capacidades, se observa un mejor rendimiento académico en los 

estudiantes del grupo experimental con respecto al grupo de control; 

verificandose así la hipótesis de que la aplicación del método Moore 

influye significativamente en el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Mariano Dámaso Beraún de Huánuco. 

5.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL EN BASE A LA 

PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Los resultados obtenidos y analizados a través de la estadística 

inferencial, luego de haber aplicado la prueba de hipótesis, nos da los 

indicios suficientes que nos permite afirmar que el desarrollo de las 

capacidades para el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

grupo experimental de la Institución educativa Mariano Dámaso Beraún 

a través de la aplicación del método Moore, es mayor que el de los 

estudiantes del grupo control, ya que se pudo verificar que el valor de Z 

= 7 en la curva normal se ubica a la derecha Z = 1,81, que es la zona de 

rechazo, por lo tanto descartamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna, es decir se tiene datos suficientes que nos prueban el 

desarrollo de las capacidades de la matemática en los estudiantes del 

primer grado de de secundaria de la Institución Educativa Mariano 

Dámaso Beraún, pues mejora significativamente el aprendizaje de la 

matemática con la aplicación del método Moore,  en  comparación  con 

el grupo que no recibió el mismo tratamiento. 
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5.3. APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

  El resultado y producto de nuestra investigación tiene una 

importancia teórica – científica, pues se trata de una contribución a la 

mejora del aprendizaje de la matemática logrando el desarrollo de sus 

capacidades, formas de actuar y de pensar matemáticamente en 

diversas situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir 

en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo 

inferencias, deducciones, argumentaciones y demostraciones, Así como 

la resolución de problemas planteados en situaciones de diversos 

contextos para desarrollar las capacidades, todas estas actitudes son 

indispensables para una mejor comprensión y asimilación de las 

diferentes áreas del conocimiento, así como para un mejor desempeño 

en su vida futura, tanto profesional como cotidiana. De allí que los 

resultados obtenidos en la presente investigación, permiten aportar 

información empírica de la base de efectividad del método Moore para 

mejorar el desarrollo de las capacidades de razonamiento y  

demostración, comunicación matemática y resolución de problemas, en 

los estudiantes de la misma que tiene relevancia teórica, práctica y 

social. 

  Nuestra propuesta, es el método interactivo Moore para el 

desarrollo de capacidades y por ende un mejor aprendizaje de la 

matemática, pues hay la necesidad de un aprendizaje significativo de la 

matemática cuyo principal objetivo debe ser el cultivo de la comprensión 

y no los procedimientos mecánicos del cálculo que se obtenga un mejor 

resultado del aprendizaje de  la matemática para la vida. 
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EL METODO MOORE 
 

 A continuación se presenta el siguiente esquema de organización y ejecución: 

 
INICIO 

SABERES PREVIOS. 

Se presenta la motivación del inicio de la clase, para luego explorar las 

guías de aprendizaje y relacionar los aprendizajes previos. Además 

interactúan asertivamente ante una situación problemática. 

 

 

 

 

PROCESO 

ELABORACIÓN DEL NUEVO SABER. 

Los estudiantes organizan y sistematizan los conceptos básicos del tema a 

tratar en las guías de aprendizaje, participando de la elaboración de su 

nuevo saber. 

 Los resultados de los problemas se prueban por los estudiantes. Cuando 

se resuelve un problema un estudiante sale a la pizarra a explicarlo, este 

problema no se da por bueno hasta que todos los estudiantes estén de 

acuerdo o la hayan desarrollado. 

Todos los estudiantes salen por estricta rotación. Los estudiantes que 

tienen más dificultades salen más frecuentemente a la pizarra para 

reforzar su nuevo saber. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

El trabajo en equipo y cooperativo es esencial en esta metodología. El 

estudiante recibe una carga de trabajo posiblemente superior a la que es 

capaz de terminar con la única ayuda de su fuerza mental. Esto se hace 

para animar a los estudiantes a que trabajen en equipo y se acuda al 

docente cada vez que haga falta 

Se fomenta el trabajo en grupo durante las clases. Se pide a dos 

estudiantes que trabajen juntos en cierto problema y que uno se lo 

explique al otro. En este sentido, este método cree que no hay mejor 

manera de aprender algo que cuando enseñamos a nuestro compañero de 

clase. 

Las demostraciones y soluciones se tienen que entregar al docente. 

Además, como parte de una política de honestidad, el estudiante deberá 

indicar las dificultades que tuvo en la resolución de los problemas y como 

los solucionó, sin embargo está prohibido dejar soluciones o 

demostraciones a otro compañero, puede pedir que se le explique para 

que desarrolle su propia solución. 

 SALIDA 
INCORPORACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA LA VIDA 
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Se incentiva a los estudiantes a la resolución de problemas. Se hace la 
entrega de problemas para reforzar lo aprendido incorporando el 
aprendizaje a la vida. De vez en cuando habrá revisión de trabajo por 
pares. Esto significa que daremos a los ejercicios del contexto real de unos 
estudiantes a otros para que estos los corrijan. Esto constituye un ejercicio 
de crítica y responsabilidad que resulta muy interesante 



 

    

 

 

CONCLUSIONES 

1. Mediante el resultado de la preprueba se pudo determinar que el nivel de 

saberes previos de los estudiantes de los grupos experimental y de control 

con respecto a la matemática, son equivalentes antes de la aplicación del 

método Moore, entre el 85% a 88% estudiantes se encuentran en el nivel de 

inicio con notas entre 0 a 10 y los estudiantes que se encuentran entre el 

12% y 18% están en el nivel de proceso con notas de entre 11 a 13 según la 

escala vigesimal. 

2. La aplicación del método Moore demuestra su efectividad al mejorar 

significativamente los niveles de aprendizaje del área de matemática con 

respecto a las ecuaciones de primer grado, divisibilidad y fracciones, pues el 

73% de los estudiantes del grupo experimental alcanza un nivel de logro 

previsto en relación a un 15% estudiantes del grupo de control obteniendo 

notas entre 14 a 17. 

3. Al finalizar la investigación se evidencia la existencia de una variación 

significativa de los resultados con la aplicación del método Moore, con 

respecto al aprendizaje de la matemática en los estudiantes de los grupos 

experimental y control. 



 

    

 

 

SUGERENCIAS 

1. Se sugiere a los docentes de matemática, administrar una prueba 

diagnostica al iniciar el año académico, con la finalidad de indagar aquello 

que los estudiantes ya conocen sobre los temas a desarrollar, ya que el 

recojo de los saberes previos premite el aprendizaje significativo de la 

matemática. 

2. Se recomienda a los docentes la aplicación prioritaria y generalizada del 

método Moore para el desarrollo de las capacidades matemáticas, debido a 

que para comprender la matemática es escencial saber razonar 

matemáticamente, permite a los estudiantes expresar, compartir, aclarar 

las ideas y el desarrollo de la comprensión, le proporciona grandes 

beneficios en la vida cotidiana. 

3. Promover la difusión entre los docentes del área de matemática de la 

región Huánuco los resultados de la presente investigación, a fin de 

incentivar una cultura de innovación metodológica en el proceso enseñanza 

– aprendizaje que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa, por 

existir indicios más que suficientes como para aceptar la efectividad del 

método Moore en el aprendizaje de la matemática. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “LA APLICACIÓN DEL MÉTODO MOORE Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE  LA  I.E. MARIANO DÁMASO 

BERAÚN DEL DISTRITO DE AMARILIS – HUÁNUCO 2014”. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA GENERAL Y 
ESPACÍFICOS 

 
OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

 
HIPÓTESIS GENERAL Y 

ESPECÍFICAS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

MÉTODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PROBLEMA GENERAL 

¿ En qué medida la aplicación del 

método Moore mejora el nivel de 

aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa 

Mariano Dámaso Beraún de Huánuco 

2014.? 

 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) Cuáles son los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes en 

el área de matemática antes de la 

aplicación del método Moore? 

 

 

b) ¿Cuáles son los niveles de mejora 

con la aplicación del método Moore 

de las capacidades de 

razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y la 

resolución de problemas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

c) ¿En qué medida se diferencian los 

resultados al finalizar la 

investigación con la aplicación del 

método Moore respecto al 

aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes de los grupos 

experimental y de control? 

 

 OBJETIVO GENERAL  
 

Demostrar si los efectos de la 

aplicación del método Moore 

mejora el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la 

institución educativa Mariano 

Dámaso Beraún de Huánuco 2014. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar el nivel de 

aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes de los grupos 

experimental y de control antes 

de la aplicación del método 

Moore. 

 

b) Comprobar que la aplicación del 

método Moore mejora los 

niveles de las capacidades de 

razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y la 

resolución de problemas en el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

c) Comparar la variación de los 

resultados al finalizar la 

investigación con la aplicación 

del método Moore respecto al 

aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes de los grupos 

experimental y de control. 

HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del método Moore 

influye significativamente en el 

aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la institución 

educativa Mariano Dámaso 

Beraún de Huánuco 2014. 

 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 H1: El nivel de aprendizaje de la 

matemática en los grupos 

experimental y de control 

antes de la aplicación del 

método Moore son 

equivalentes en ambos 

grupos. 

  

 H2: La aplicación del método 

Moore mejora los niveles de 

las capacidades de 

razonamiento y demostración, 

comunicación matemática y la 

resolución de problemas en el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

  

 H3: Al finalizar la investigación 

existe una variación 

significativa de los resultados 

con la aplicación del método 

Moore, respecto al 

aprendizaje de la matemática 

en los estudiantes de los 

grupos experimental y de 

control. 

 

 

 

 

 

V1: VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

La aplicación del 

método Moore 

 

 

 

 

 

 

1. Saberes Previos. 

 

2. Elaboración del 

nuevo saber. 

 
 

3. Aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

4. Incorporación del 

aprendizaje a la 

vida. 

 

- Relaciona sus saberes previos 

con el tema. 

 

- Construye el nuevo saber a 

partir de conceptos ya 

establecidos. 

 
- Comparan y evalúan los 

resultados obtenidos en la 

resolución de problemas. 

 
- Actúan asertivamente ante una 

situación problemática que se 

les presente. 

 

TIPO:  

Aplicada 

 

NIVEL: 

Explicativa 

 

DISEÑO: 

Experimental en su 

variante cuasi 

experimental 

 

G1: O1   X O2 

G2: O3  -------  O4 

De donde: 

G1 : Grupo 

experimental 

G2: Grupo de Control 

O1 y O3.: Pre prueba 

O2 y O4: Post prueba 

X: Tratamiento 

Experimental 

 

 

 

 

POBLACIÓN: 

Compuesta por 68 

estudiantes 

matriculados en el 

primer grado del 

nivel secundario de 

la Institución 

educativa Mariano 

Dámaso Beraún de 

Huánuco. 

 

MUESTRA: 

La selección de la 

muestra es no 

probabilística de tipo 

intencionada 

conformada por 68 

estudiantes del 

primer año de 

educación 

secundaria 

institución educativa 

Mariano Dámaso 

Beraún de Huánuco. 

De los cuales 34 

estudiantes de la 

sección “A” 

pertenecen al grupo 

experimental y 34 

estudiantes de la 

sección “B” al grupo 

de control. 

 

 

 

 

 

 

V2: VARIABLE 

DEPENDIENTE 

El aprendizaje de la 

matemática  

 

 

1. Razonamiento y 

Demostración. 

 

 

 

 

 

1. Explica el proceso de 
resolución de situaciones 
matemáticas que implican el 
uso de ecuaciones de primer 
grado. 

2. Explica el proceso de 
resolución de situaciones 
matemáticas que implican el 
uso de la divisibilidad. 

3. Explica el proceso de 
resolución de situaciones 
matemáticas que implican el 

uso de fracciones en los 
enteros. 

 

 

2. Comunicación 

Matemática. 

 

 

 

1. Aplica la teoría y reglas en 
cuanto a las ecuaciones de 
primer grado. 

2. Aplica la teoría y reglas en 
cuanto a la divisibilidad. 

3. Aplica la teoría y reglas en 
cuanto a las fracciones en los 
enteros. 

 

 

 

 

3. Resolución de 

problemas. 

 

1. Resuelve situaciones 
matemáticas de contexto real 
que implican el uso de 
ecuaciones de primer grado, 

2. Resuelve situaciones 
matemáticas de contexto real 
que implican el uso de la 
divisibilidad.  

3. Resuelve situaciones 
matemáticas de contexto real 
que implican el uso de 
fracciones en los enteros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXONOMÍA DE BLOOM   

A N E X O    N° 02 

TAXONOMÍA  DE  BLOOM 



 

 

          Desde del 1948 un grupo de educadores asumieron la tarea de clasificar los objetivos educativos. 

Propusieron desarrollar un sistema de clasificación en tres aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. 

El trabajo del apartado cognitivo se terminó en 1956 y normalmente se le llama Taxonomía de Bloom.  

          La idea central de esta taxonomía es aquello que los educadores deben querer que los alumnos sepan, 

es decir son los objetivos educacionales. Tienen una estructura jerárquica que va de lo más simple a lo más 

complejo o elaborado, hasta llegar al de evaluación. Cuando los maestros programan deben tener en cuenta 

estos niveles y mediante las diferentes actividades, deben ir avanzando de nivel hasta conseguir los niveles 

más altos.  

 
 

OBJETIVO COGNITIVO  

 
 

DEFINICIÓN  

VERBOS   
(para expresar acciones o  

tareas a realizar)  

 

CONOCIMIENTO  
  

 

El sujeto es capaz de recordar información 

anteriormente aprendida.  

  

Reconoce informaciones, ideas, hechos, 

fechas, nombres, símbolos, definiciones, etc., 

de una forma aproximada a cómo las ha 

aprendido.  

• Escribir 

• Describir 

• Enumerar 

• Etiquetar 

• Reproducir 

• Seleccionar 

• Hacer listas 

• Hacer carteles 

• Nombrar 

• Decir 

• Definir … 

 

COMPRENSIÓN   
  

 

El sujeto entiende "se hace suyo" aquello que 

ha aprendido y esto lo demuestra cuando es 

capaz de presentar la información de otra 

manera, cuando la transforma, cuando 

encuentra relaciones con otra información, 

cuando se asocia a otro hecho, cuando se 

saben decir las posibles causas y 

consecuencias.  

• Clasificar   

• Citar   

• Convertir   

• Describir   

• Estimar   

• Explicar   

• Generalizar   

• Dar ejemplos   

• Exponer   

• Resumir   

• Ilustrar  

• Parafrasear  … 

   
APL
ICA

CIÓ

N  

  

   

  

El sujeto es capaz de utilizar aquello que 

ha aprendido.  

  

Cuando aplica las destrezas adquiridas a 

nuevas situaciones que se  le presenten.  

  

Cuando utiliza la información recibida en 

situaciones nuevas y concretas para 

resolver problemas.   

• Usar  

• Recoger 

• Calcular 

• Construir 

• Controlar 

• Determinar 

• Establecer 

• Incluir 

• Producir 

• Proyectar 

• Proporcionar 

• Relacionar 

• Solucionar 

• Transferir 

• Aplicar 

• Resolver  

• Utilizar 

• Demostrar. 

• Informar 

• Contribuir… 

 



 

 

  
ANÁLISIS   

  

 

Cuando el sujeto es capaz de descomponer el 

todo en sus partes y puede solucionar  

problemas a partir del conocimiento adquirido.  

Cuando intenta entender la estructura de la 

organización del material informativo 

examinando las partes de las cuáles se 

compone.  

• Analizar 

• Discriminar 

• Categorizar 

• Distinguir 

• Comparar 

• Ilustrar 

• Contrastar 

• Precisar 

• Separar 

• Limitar 

• Priorizar 

• Subdividir 

• Construir 

diagramas…  

  

   
SÍNTESIS   

 
  

Cuando el sujeto es capaz de crear, integrar, 

combinar ideas, planear y proponer nuevas 

maneras de hacer.  

  

Crear aplicando el conocimiento y habilidades 

anteriores para producir alguna cosa nueva u 

original.   

• Crear 

• Adaptar 

• Anticipar 

• Planear 

• Categorizar 

• Elabora 

• Hipótesis 

• Inventar 

• Combinar 

• Desarrollar 

• Comparar 

• Comunicar 

• Comunicar 

• Compilar 

• Componer 

• Contrastar 

• Expresar 

• Formular 

• Integrar 

• Modificar 

• Reconstruir 

• Reorganizar 

• Revisar 

• Estructurar 

• Sustituir 

• Validar 

• Facilitar 

• Generar 

• Incorporar 

• Iniciar 

• Reforzar… 

 

   

EVALUACIÓN 

 

  

Emitir juicios respecto al valor de un 

producto según opiniones personales a 

partir de unos objetivos dados.   

• Valorar 

• Comparar 

• Contrastar 

• Concluir 

• Criticar 

• Decidir 

• Definir 

• Interpretar 

• Juzgar 

• Justificar 

• Ayudar ... 

 

 
 



 

 

TAXONOMIA DE B. BLOOM 

Dependiendo de las acepciones (distintos significados según el contexto) 
con el que se use, algunos verbos se pueden aplicar a más de un nivel. 

Conocimiento:  
Recordar información  

Comprensión:  
Interpretar información 
poniéndola en sus propias 
palabras   

Aplicación:  
Usar el conocimiento o la 
generalización en una nueva 
situación  

Organizar Definir  
Duplicar Rotular  
Enumerar  
Parear Memorizar  
Nombrar  
Ordenar  
Reconocer  
Relacionar  
Recordar  
Repetir  
Reproducir  

Clasificar  
Describir   
Discutir Explicar  
Expresar  
Identificar  
Indicar  
Ubicar  
Reconocer  
Reportar  
Re-enunciar  
Revisar  
Seleccionar 
Ordenar Decir  
Traducir  

Aplicar  
Escoger  
Demostrar  
Dramatizar  
Emplear  
Ilustrar  
Interpretar  
Operar  
Preparar  
Practicar  
Programar  
Esbozar  
Solucionar  
Utilizar  

Análisis:  
Dividir el conocimiento en 
partes y mostrar relaciones 
entre ellas   

Síntesis:  
Juntar o unir, partes o 
fragmentos de 
conocimiento para formar 
un todo y construir 
relaciones para situaciones 
nuevas.  

Evaluación:  
Hacer juicios en base a 
criterios dados  

Analizar Valorar  
Calcular  
Categorizar  
Comparar  
Contrastar Criticar  
Diagramar  
Diferenciar  
Discriminar  
Distinguir  
Examinar  
Experimentar  
Inventariar Cuestionar  
Examinar  

Organizar  
Ensamblar  
Recopilar Componer  
Construir  
Crear  
Diseñar  
Formular  
Administrar Organizar  
Planear   
Preparar  
Proponer  
Trazar Sintetizar 
redactar  

Valorar  
Argumentar  
Evaluar  
Atacar  
Elegir  
Comparar  
Defender  
Estimar  
Evaluar  
Juzgar  
Predecir  
Calificar  
Otorgar puntaje  
Seleccionar   
Apoyar  
Valorar  

   
 
 

VERBOS OBSERVABLES PARA 
OBJETIVOS DE INSTRUCCION DEL DOMINIO AFECTIVO 

Aclama  
Acuerda, Conviene  
Argumenta  
Asume  
Intenta  
Evita  
Reta  

Colabora Defiende  
Esta en desacuerdo  
Disputa  
Participa en  
Ayuda  
Esta atento a  

Se Une a  
Ofrece  
Participa en  
Elogia  
Resiste  
Comparte  
Se ofrece como voluntario   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O    N° 03 

CUESTIONARIO Y 

EVALUACIONES ESCRITAS  

(Pre Prueba  y  Post Prueba) 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

   ESCUELA DE POST GRADO 

 

CUESTIONARIO: PRE PRUEBA Y  POST PRUEBA 

 

APELLLIDOS Y NOMBRES:____________________________________________________ 

GRADO:______________ 

SECCIÓN: _____ 

INSTRUCCIONES: Estimado alumno (a), en el presente cuestionario Ud. Podrá encontrar 10 

preguntas, que requieren ser contestadas con veracidad y demostrando su procedimiento. Por 

favor lea cuidadosamente y marque con una X la respuesta que usted considere es la correcta.

 

CAPACIDAD 1: COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: 

1. Relaciona cada frase de la izquierda con una de la derecha. 

a) La suma de las cifras es un múltiplo de 3.  Divisible por 5. (    ) 

b) La cifra de las unidades es 0 o 5.   Divisible por 4. (    ) 

c) Las dos últimas cifras forman múltiplo de 4.  Divisible por 9. (    ) 

d) La suma de las cifras es un múltiplo de 9  Divisible por 3. (    ) 

2. Completa el espacio con una cifra para que el número formado sea divisible por  . 

53      5;   = 9 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

3. Coloca la última cifra del número 211       ; para que sea divisible por 2; 3; 4; 5 y 9.   

a) 4 

b) 3 

c) 5 

d) 1 

 

4. Relaciona ambas columnas. 

a) Múltiplos de 8 mayores que 10 y menores que 60.  {1;2;4;8;16} 

b) Divisores de 16.      {16;24;32;40;48;56} 

c) Múltiplos de 9 menores que 30.                 {0;9;18;27} 

d) Divisores de 36.      {1;2;3;4;6;9;12;18;36 

 

 



 

 

5. Según el gráfico qué parte de la fracción representa la parte pintada. 

a) 1/6 

b) 1/8    

c) 1/4 

d) 1/16 
 

6. Escribe el número que representa cada letra de la recta numérica: 

a) A:-8/3, B:-5/6, C:1/3, D:11/6, E:7/3                                      

b) A:-3/3, B:-5/6, C:1/3, D:11/6, E:7/3              

c) A:-5/3, B:-5/6, C:1/3, D:11/6, E:7/3        -3    A         -2              -1               0    C        1               2   E         3 

d) A:-8/3, B:-5/6, C:1/3, D:11/6, E:7/3 

 

7. Escribe la fracción del total que representa la parte coloreada. 

a) 1/13 

b) 3/13 

c) 7/13 

d) 7/6 

 

8. Escribe la expresión algebraica para la siguiente pregunta:   es la edad de Natalia. ¿Cuál era 

su edad hace 4 años? 

a)   – 8 

b)   + 4 

c)   – 12 

d)   – 4 

9. En la expresión algebraica: “Un padre tiene 36 años y su hijo, 6 ¿En cuántos años el padre 

tendrá el cuádruplo de la edad del hijo?” Escriba el planteamiento de la ecuación. 

a) 36 +   = (6 +  ) 

b) 36 -   = 4 (6 +  ) 

c) 36 +   = 4(6 +  ) 

d) 36 +   = (6 -  ) 

10. Escribe la expresión algebraica correcta para la pregunta:   es l edad de Luis. ¿Cuál será su 

edad dentro de 7 años? 

a)   – 8 

b)   + 8 

c)   + 8 

d)   (  + 8) 

 

 

 

 

D B 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

   ESCUELA DE POST GRADO 

 

CUESTIONARIO: PRE PRUEBA Y  POST PRUEBA 

 

APELLLIDOS Y NOMBRES:____________________________________________________ 

GRADO:______________ 

SECCIÓN: _____ 

INSTRUCCIONES: Estimado alumno (a), en el presente cuestionario Ud. Podrá encontrar 10 

preguntas, que requieren ser contestadas con veracidad y demostrando su procedimiento. Por 

favor lea cuidadosamente y marque con una X la respuesta que usted considere es la correcta. 

 

CAPACIDAD 2: RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN: 

1. Escribe dentro del paréntesis V si la proposición es verdadera y F si es falsa. 

a) El 1 es un número primo. (   ) 

b) Si un número es mayor que otro, entonces tiene más divisores. (   ) 

c) El número 3 es un número compuesto. (   ) 

d) El número 6 tiene 4 divisores. (   ) 

2. Escribe entre los paréntesis P si el número es primo o C si es compuesto. Si el número no es 

primo ni compuesto, escribe un aspa ( ). 

a) 17 (   ) 

b) 1 (   ) 

c) 25 (   ) 

d) 101 (   ) 

3. Sea el número 123 540. Indica qué de las proposiciones es falsa. 

a) Es divisible por 6. 

b) Es divisible por 4. 

c) Si cambiamos la cifra de las unidades por 6, el nuevo número será divisible por 8. 

d) Es divisible por 5. 

4. Escribe el mayor número de tres cifras que sea divisible por 2 y 9 a la vez. 

a) 992 

b) 698 

c) 390 

d) 990 



 

 

5. Si jugamos fútbol con menos de los 2/7 de jugadores como delanteros, entonces no habrá 4 

delanteros en la cancha ¿Con cuántos delanteros podrá jugar? 

a) 1 o 2 

b) 1,2 o 3 

c) 1 y 3 

d) 2 o 3 

6. Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones:   
 

  
  
 

 
  

 

 
  

 

  
 
 

 
 

a)  
 

  
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 
 

 
 

b)  
 

 
  

 

  
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

c)  
 

 
  

 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

d)  
 

 
  

 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

7. A la pregunta: ¿Se puede afirmar que cada región del mapa de Huánuco representa 1/24 

parte del Perú? Marque la afirmación correcta: 

a) Sí, porque el mapa del Perú tiene 24 departamentos. 

b) No, el mapa no está dividido en partes iguales. 

c) No, porque está dividido en regiones. 

d) No, el mapa está dividido en partes iguales. 

8. Determina la expresión algebraica correcta para la siguiente expresión: “El quíntuplo de una 

cantidad aumentado en 4”. 

a) -4 +5  

b) 5   + 4 

c) 5   + 2  

d) 
 

 
  + 4 

9. Subraya la interpretación correcta de la expresión algebraica siguiente:   – 12; Si   es la 

edad de Marcos. 

a) Marcos tiene 12 años menos que Juana 

b) Juana y Marcos no se llevan por 12 años 

c) Juana es mayor que Marcos. 

d) Juana es 12 años menor que Marcos  

10. Determina la expresión algebraica correcta para la siguiente expresión: “Hay 8 niñas menos 

que niños en el curso”. 

a)   – 8 

b)   – 8   

c)   + 8 

d)   + 8   



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

   ESCUELA DE POST GRADO 

 

CUESTIONARIO: PRE PRUEBA Y  POST PRUEBA 

 

 

APELLLIDOS Y NOMBRES:____________________________________________________ 

GRADO:______________ 

SECCIÓN: _____ 

INSTRUCCIONES: Estimado alumno (a), en el presente cuestionario Ud. Podrá encontrar 10 

preguntas, que requieren ser contestadas con veracidad y demostrando su procedimiento. Por 

favor lea cuidadosamente y marque con una X la respuesta que usted considere es la correcta.

CAPACIDAD 3: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

1. Claudia se enteró de que en Moyobamba 100 hombres construyeron un puente en 30 días. 

Si hubieran trabajado 200 hombres, ¿cuánto tiempo habrían demorado? 

a) 10 días. 

b) 15 días. 

c) 20 días. 

d) 12 días. 

e) 8 días. 

2. Se reparten S/. 2500 entre 3 personas. A la primera le toca el doble que a la segunda. Si la 

tercera le diera S/. 50 a la segunda, ambas tendrían la misma cantidad. ¿Cuánto tiene la 

segunda? 

a) 600 

b) 350 

c) 1000 

d) 550 

3. Compré cuadernos de S/. 2 y S/.3. Si del más barato compré 3 menos que del más caro, 

¿cuántos cuadernos del más caro compré si gasté S/. 539? 

a) 140 cuadernos. 

b) 100 cuadernos. 

c) 109 cuadernos. 

d) 112 cuadernos. 



 

 

4. Se quieren repartir 240 cuadernos, 300 lapiceros y 36 reglas a la mayor cantidad de niños de 

tal modo que todos reciban exactamente lo mismo. ¿Cuántos cuadernos, lapiceros y reglas 

tocarán a cada uno? 

a) 3; 4 y 5 

b) 4; 5 y 6 

c) 3; 4 y 6 

d) 5; 6 y 8 

e) 2; 5 y 6 

5. Juan entrena fútbol cada 3 días; cada 5; y Andrés, cada 8. Si se encontraron el 1 de abril, 

¿en qué fecha se encontraron nuevamente? (Considera el número de días que tiene cada 

mes). 

a) 28 de julio 

b) 29 de julio. 

c) 30 de julio. 

d) 31 de julio 

6. Se reparten 96 latas de leche, 32 botellas de aceite y 48 bolsas de arroz en paquetes iguales 

con la mayor cantidad de víveres, incluyendo los 3 mencionados. ¿Cuántas familias serán 

beneficiadas? 

a) 14 

b) 15 

c) 16 

d) 17 

7. Dos cuerdas de 56 y 42m de longitud se cortarán en trozos de la misma longitud, tan 

grandes como se pueda y sin desperdiciar nada. ¿Cuál será la longitud de cada trozo de 

cuerda? 

a) 12m 

b) 14m 

c) 16m 

d) 11m 

8. De la fiesta de cumpleaños de Ana quedó 2/5 de la torta. Sus hijas Sofía y Claudia llevaron 

1/4 y 3/4, respectivamente, de lo que quedó de la torta a sus casas. Allí, ellas repartieron lo 

llevado equitativamente entre sus 2 y 3 hijos respectivamente. ¿Qué parte de la torta le tocó 

a cada hijo de Claudia? 

a) 1/5 

b) 1/11 

c) 1/8 



 

 

d) 1/10 

9. Los ingresos de una familia cubren las siguientes necesidades: 5/12 en alimentación, 1/3 en 

educación, 1/6 en vivienda. Si lo restante lo ahorra, ¿qué parte del ingreso inicial es esta? 

a) 1/6 

b) 1/12 

c) 1/5 

d) 1/2 

10. En un salón de clases se hace una votación para elegir al delegado. Paola recibió 1/8 de los 

votos, y el resto de los votos fueron para Armando. ¿Qué fracción de votos recibió 

Armando? 

a) 30/56 

b) 20/56 

c) 11/56 

d) 33/56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESCUELA DE POST GRADO 

  

PRIMERA EVALUACIÓN ESCRITA SOBRE ECUACIONES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO DÁMASO BERAÚN”    

Apellidos y Nombres:______________________________________________ 

Grado: Primero 

Sección: ___ 

A continuación se les pide a los estudiantes que resuelvan los siguientes 

problemas: 

1. En una sección hay 48 alumnos, si el número de varones es el doble de la 

de damas. ¿Cuántas alumnos y alumnas hay? 

 

 

 

 

 

 

2. Un estudiante gasta la mitad de su dinero en golosinas, y una décima parte 

en transporte. Si al final le queda S/. 20. ¿Cuánto tenía al comienzo? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Se desea repartir S/. 16,800 entre tres personas, de tal manera que la 

primera reciba 500 más que la segunda y esta 200 más que la tercera, 

¿cuánto le tocará a la primera? 

 

 

 

 

 

 

4. Un ganadero compra el doble  de vacas que de bueyes. Por cada vaca 

pagó S/. 700 y por cada buey S/.850. Si el importe total de la compra fue S/. 

27 000. ¿Cuántas vacas compró? 

 

 

 

 

 

 

5. Al preguntarle a Richard por su edad, este contesta: Si al triple de la edad 

que tengo, le quito mi edad aumentado en 8, tendría 16 años. ¿Cuál es su 

edad? 
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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESCUELA DE POST GRADO  

  SEGUNDA EVALUACIÓN ESCRITA SOBRE DIVISIBILIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO DÁMASO BERAÚN”    

Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 

Grado: Primero 

Sección: ___ 

A continuación se les pide a los estudiantes que resuelvan los siguientes 

problemas: 

1. ¿Cuál es la mayor longitud que debe tener una cadena con la cual es 

posible medir distancias  de 20 y 260 metros? 

 

 

 

 

 

 

2. Tres llaves de un estanque vierten, respectivamente, 15; 24; 60 litros de 

agua por minuto. Si cualquiera de las llaves puede llenarlo en un número 

exacto de minutos, ¿cuál es la capacidad del estanque? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Tres amigos agentes viajeros parten regularmente de la misma ciudad cada 

7; 14; 18 días respectivamente. La última vez que salieron juntos fue el 17 

de mayo, con la promesa de reunirse los tres en la misma oportunidad; para 

intercambiar ideas sobre sus inquietudes. ¿En qué fecha se produce el 

reencuentro? 

 

 

 

 

 

 

4. De las 178 clases de matemática que se dan al año, un alumno asistió a un 

número de ellas que es el múltiplo de 8;12; y 15.¿ A cuántas clases asistió y 

a cuantas clases no asistió? 

 

 

 

 

 

 

5. Se tiene una cartulina  de 72cm de largo por 48 de ancho. Si se quiere 

cortar en láminas cuadradas y de la menor dimensión posible. ¿Cuánto 

debe medir cada lado y cuántas láminas se obtendrán? 
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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESCUELA DE POST GRADO  

  TERCERA EVALUACIÓN ESCRITA SOBRE FRACCIONES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARIANO DÁMASO BERAÚN”    

Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 

Grado: Primero 

Sección: ___ 

A continuación se les pide a los estudiantes que resuelvan los siguientes 

problemas: 

1. Un vendedor despacha por la mañana las 3/4 partes de las naranjas que 

tenía. Por la tarde vende 4/5 de las que le quedaban. Si al terminar el día 

aún le quedan 100 kg. De naranjas. ¿Cuántos kilogramos tenía? 

 

 

 

 

 

 

2. La valla del patio rectangular de un colegio mide 3.600 m. Si su largo es el 

doble que su ancho, ¿cuáles son las dimensiones del patio? 

 

 

 

 

 

3. Un futbolista ha metido los 2/5 del número de goles marcados por su equipo 

y otro la cuarta parte del resto. Si los demás jugadores han conseguido 45 

goles, ¿cuántos goles metió el equipo en toda la temporada? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. El día libre de que tiene Luis lo dispone de la siguiente forma: la quinta parte 

la dedica a leer; la cuarta parte a pasear y los 3/8 a pescar. ¿Qué parte del 

día tiene disponible? 

 

 

 

 

 

 

5. En un depósito de cemento hay 1800 bolsas. Si el día lunes se vendió la 

tercera parte, el martes las 2/5 partes y el miércoles el resto, ¿cuántas 

bolsas se vendieron el miércoles? 
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FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS. 

 

A N E X O    N° 04 

FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  

JUICIO  DE  EXPERTOS 



 

 

I. DATOS GENERALES: 

Grado Académico. Apellidos y Nombres del Experto Dr(a). 

Institución donde labora. Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

Nombre del Instrumento de evaluación Cuestionarios de Pruebas Escritas.  

Autor(es) del Instrumento Mg. Malpartida Garay, Danitza Gladys 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: Calificar con 1;2;3 o 4 cada Ítem respecto a los criterios de 

relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

CRITERIOS DE 
VALIDACIÓN 
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 Explica el proceso de resolución de situaciones 

matemáticas que implican el uso de ecuaciones 
de primer grado. 

1       

Explica el proceso de resolución de situaciones 
matemáticas que implican el uso de la 
divisibilidad. 

2       

Explica el proceso de resolución de situaciones 
matemáticas que implican el uso de fracciones 
en los enteros. 

3       

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

Aplica la teoría y reglas en cuanto a las 
ecuaciones de primer grado. 

1       

Aplica la teoría y reglas en cuanto a la 
divisibilidad. 

2       

Aplica la teoría y reglas en cuanto a las 
fracciones en los enteros. 

3       
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Resuelve situaciones matemáticas de contexto 
real que implican el uso de ecuaciones de 
primer grado. 

1       

Resuelve situaciones matemáticas de contexto 
real que implican el uso de la divisibilidad. 

2       

Resuelve situaciones matemáticas de contexto 
real que implican el uso de fracciones en los 
enteros. 

3       

PUNTAJE TOTAL  

 
 

III. ESCALA DE CALIFICACIONES 20/60 x Puntaje Total   0,33 x Puntaje Total 

CUALITATIVA CUANTITATIVA CUALITATIVA CUANTITATIVA 

E MUY DEFICIENTE 00 – 05 C REGULAR 11-13 

D EFICIENTE 06 – 10 B BUENO 14-17 

   A EXCELENTE 18-20 

 
IV. OPINIÓN DE APLICACIÓN                    (    )  VÁLIDO                (    )   MEJORAR                 (    )       NOVÁLIDO 

V. RECOMENDACIONES: 

Huánuco,…..de…..……….……..de 20…. 

   

Lugar y Fecha DNI FIRMA DEL EXPERTO TELÉFONO 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS  

TABLA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

A N E X O    N° 05 

RESULTADOS  DE  

VALIDACIÓN  POR  JUICIO  

DE  EXPERTOS 



 

 

 

 

 

NÚMERO  

DE 

PREGUNTAS 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

NÚMERO DE EXPERTOS  

∑ 

 

% 1 2 3 4 5 6 

1 4 4 4 3 4 4 23 95,83 

2 4 4 3 4 4 4 23 95,83 

3 3 4 4 3 4 4 22 91,67 

4 4 4 3 4 4 3 22 91,67 

5 4 4 4 4 4 4 24 100,00 

6 4 3 4 4 3 4 22 91,67 

7 4 4 4 4 4 4 24 100,00 

8 4 4 4 4 3 4 23 95,83 

9 4 4 3 3 4 4 22 91,67 

TOTAL 854,17 

LEYENDA: 

1. Dr. Arnulfo Ortega Mallqui 

2. Dr. Amancio Rojas Cotrina 

3. Dra. Verónica Cajas Bravo 

4. Dr. Melecio Paragua Morales 

5. Dr. Nicéforo Bustamante Paulino 

6. Dr. Adalberto Lucas Cabello 

PROMEDIO PORCENTUAL = 854,17/9 = 94,91% 

     INTERPRETACIÓN: Como 94,91% es mayor que 75% se valida el 

instrumento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LA CALIDAD O CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

MUESTRA PILOTO 

A N E X O    N° 06 

INDICADORES  DE  CALIDAD  

Y  CONFIABILIDAD 



 

 

𝐺𝑑  
𝑥

𝑃𝑚
(   ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Prom. 

14 13 14 14 14 10 13 12 13 13 13 14 14 13 13 12 10 14 16 10 13 

GRADO DE DIFICULTAD DE LA PRUEBA 

En base a una prueba piloto de 20 sujetos se ha determinado el grado de 

dificultad de la prueba, aplicando la siguiente formula: 

 

Donde:   
  

  
(   )      

INTERPRETACIÓN: Para interpretar esta cifra se recurre a la siguiente escala 

de Kuder – Richardson. 

81% a más = Muy fácil 

61% a 80% = Relativamente fácil 

51% a 60%  = Dificultad adecuada 

31% a 50% = Díficil 

Debajo del 10%= Muy difícil 

El valor obtenido 65% revela que la prueba es relativamente fácil 

ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN DE LA PRUEBA 

MUESTRA PILOTO 

GRUPO SUPERIOR GRUPO INFERIOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Prom. 

18 16 16 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 

   
       

  
(   )             

     

  
(   )= 30% 

       = Índice de discriminación dela prueba. 

    = Puntaje máximo de las respuestas correctas del grupo superior. 

    = Puntaje máximo de las respuestas correctas del grupo inferior. 

   = Puntaje máximo de la prueba. 

INTERPRETACIÓN: Para interpretar esta cifra se recurre a la siguiente tabla. 

40% a más = Buen índice de discriminación. 



 

 

30% a 39% = Razonable índice de discriminación. 

20% a 29%  = Regular índice de discriminación. 

Menos de 19%= Deficiente índice de discriminación. 

El valor obtenido 30% nos indica que la prueba analizada posee un razonable 

índice de discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESCUELA DE POST GRADO  

 

SESION DE APRENDIZAJE 

A N E X O    N° 07 

SESIONES  DE  APRENDIZAJE 



 

 

 

I. DATOS IMFORMATIVOS: 
1. INSTITUCION EDUCATIVA: Mariano Dámaso Beraún 
2. AREA: Matemática 
3. TEMA: Ecuaciones de Primer Grado. 
4. GRADO:1º  
5. NIVEL: Secundaria 
6. TIEMPO:90 minutos 
7. DOCENTE: Danitza Gladys Malpartida Garay 

 
II. PROPOSITO: 

CAPACIDAD DE AREA APTITUDES 

 Razonamiento y demostración 
 Resolución de problemas. 
 Comunicación matemática. 

 Asume su rol con 
responsabilidad. 

 Respeta a sus compañeros.  

 

III. TEMA TRANSVERSAL: 

“Conciencia ambiental y calidad de vida con practica de valores” 
 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Interpreta la solución de la ecuación y comprueba su resultado. 
 Reconoce ecuaciones de primer grado y distingue sus elementos. 
 Resuelven ecuaciones de primer grado con una variable. 
 Expresan enunciados verbales mediante ecuaciones y resuelven problemas. 

 
V. SECUENCIA DE APRENDIZAJES: 

 

PROCESO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

-Se presenta la motivación del inicio de 
la clase individualmente responde a la 
siguiente pregunta: 
¿Cuál es el número de máximo valor 
que puede escribirse con tres dígitos 
iguales? 
Se exploran y relacionan los 
aprendizajes previos. 
Interactúan asertivamente ante una 
situación problemática. 

 
 
 

 Guías de 
aprendizaj
e. 

 Fichas. 
 Papelotes. 
 Cuadernos

. 
 Pizarra. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
90 minutos. 

 
 
 

PROCESO 

Organizan y sistematizan los conceptos 
básicos de las ecuaciones de primer 
grado. 
Explican el proceso de resolución de 
problemas. 
Participan activamente en la resolución 
de problemas. 
Resuelve situaciones matemáticas de 
contexto real propuestas en la guía. 

 
 

SALIDA 

El docente incentiva  a los estudiantes 
para la resolución de problemas, 
bonificando sus participaciones con 
sellos. 
Se hace entrega de problemas para 
reforzar lo aprendido. 

VI. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 



 

 

 
RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACION 

- Explica el proceso de resolución 
de situaciones matemáticas que 
implican el uso de ecuaciones de 
primer grado. 

 Ficha(taller) 
 Guía de 

aprendizaje. 
 Cuestionario 

(Práctica 
calificada) 

 Pizarra y 
plumones. 

COMUNICACIÓN 
MATEMATICA 

- Aplica la teoría y reglas en 
cuanto a las ecuaciones de primer 
grado. 

 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

- Resuelve situaciones 
matemáticas de contexto real que 
implican el uso de ecuaciones de 
primer grado.  

 
BIBLIOGRAFíA: 

Matematica Primero: COVEÑAS NAQUICHE, Manuel. 
Matemática Primero: Texto del MINEDU. 

 

 

 

 

Sub Dirección.       Docente. 
          William Mesa Godoy                   Mg. Danitza G. Malpartida Garay 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESCUELA DE POST GRADO  

 

SESION DE APRENDIZAJE 
 



 

 

I. DATOS IMFORMATIVOS: 
1. INSTITUCION EDUCATIVA: Mariano Dámaso Beraún 
2. AREA: Matemática 
3. TEMA: Divisibilidad. 
4. GRADO:1º  
5. NIVEL: Secundaria 
6. TIEMPO:90 minutos 
7. DOCENTE: Danitza Gladys Malpartida Garay 

 
II. PROPOSITO: 

CAPACIDAD DE AREA APTITUDES 

 Razonamiento y demostración 
 Resolución de problemas. 
 Comunicación matemática. 

 Asume su rol con 
responsabilidad. 

 Respeta a sus compañeros.  

 
III. TEMA TRANSVERSAL: 

“Conciencia ambiental y calidad de vida con practica de valores” 
 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Interpreta la solución Haciendo uso de los criterios de divisibilidad. 
 Reconoce los criterios de divisibilidad y distingue sus elementos. 
 Resuelven ejercicios con divisibilidad. 
 Expresan enunciados verbales los criterios de divisibilidad y resuelven 

problemas. 
 

V. SECUENCIA DE APRENDIZAJES: 
 

PROCESO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

-Se presenta la motivación del inicio de 
la clase individualmente responde al 
siguiente problema: 
Tenemos 24 botellas de agua. 
Queremos envasarlas en cajas que sean 
todas iguales sin que sobre ni falte 
botellas. 
- Se exploran y relacionan los 
aprendizajes previos. 
- Interactúan asertivamente ante una 
situación problemática. 

 
 
 

 Guías de 
aprendizaje. 

 Fichas. 
 Papelotes. 
 Cuadernos. 
 Pizarra. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
90 minutos. 

 
 
 

PROCESO 

Organizan los sistematiza conceptos 
básicos de divisibilidad. 
Explican el proceso de resolución de 
problemas. 
Participan activamente en la resolución 
de problemas. 
Resuelve situaciones matemáticas de 
contexto real propuestas en la guía. 

 
 

SALIDA 

El docente incentiva  a los estudiantes 
para la resolución de problemas, 
bonificando sus participaciones con 
sellos. 
Se hace entrega de problemas para 
reforzar lo aprendido. 

VI. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACION 

- Explica el proceso de resolución 
de situaciones matemáticas que 
implican el uso de criterios de 
divisibilidad. 

 Ficha(taller) 
 Guía de 

aprendizaje. 
 Cuestionario 



 

 

COMUNICACIÓN 
MATEMATICA 

- Aplica la teoría y los criterios de 
divisibilidad. 

(Práctica 
calificada) 

 Pizarra y 
plumones. 

 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

- Resuelve situaciones 
matemáticas de contexto real que 
implican el uso de la divisibilidad.  

 
BIBLIOGRAFíA: 
Matematica Primero: COVEÑAS NAQUICHE, Manuel. 
Matemática Primero: Texto del MINEDU. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Sub Dirección.       Docente. 
          William Mesa Godoy                   Mg. Danitza G. Malpartida Garay 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ESCUELA DE POST GRADO  

 

SESION DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS IMFORMATIVOS: 
1. INSTITUCION EDUCATIVA: Mariano Dámaso Beraún 
2. AREA: Matemática 



 

 

3. TEMA: Fracciones de Números Enteros. 
4. GRADO:1º  
5. NIVEL: Secundaria 
6. TIEMPO:90 minutos 

7. DOCENTE: Danitza Gladys Malpartida Garay 
 

II. PROPOSITO: 

CAPACIDAD DE AREA APTITUDES 

 Razonamiento y demostración 
 Resolución de problemas. 
 Comunicación matemática. 

 Asume su rol con 
responsabilidad. 

 Respeta a sus compañeros.  

  
III. TEMA TRANSVERSAL: 

“Conciencia ambiental y calidad de vida con practica de valores” 
 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Interpreta la solución de un problema haciendo uso de las fracciones de 

números enteros y comprueba su resultado. 
 Infieren en las fracciones de números enteros. 
 Resuelven problemas con fracciones. 
 Expresan enunciados verbales mediante fracciones y resuelven problemas. 

 
V. SECUENCIA DE APRENDIZAJES: 

PROCESO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

-Se presenta la motivación del inicio de 
la clase individualmente responde al 
siguiente problema: De una pieza de 
tela de 48 m se cortan 3/4. ¿Cuántos 
metros mide el trozo restante? 
-Se exploran y relacionan los 
aprendizajes previos. 
-Interactúan asertivamente ante una 
situación problemática. 
 

 
 
 

 Guías de 
aprendizaje. 

 Fichas. 
 Papelotes. 
 Cuadernos. 
 Pizarra. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
90 minutos. 

 
 
 

PROCESO 

-Organizan los sistematiza los 
conceptos básicos sobre fracciones. 
-Explican el proceso de resolución de 
problemas. 
-Participan activamente en la 
resolución de problemas. 
-Resuelve situaciones matemáticas de 
contexto real propuestas en la guía. 

 
 

SALIDA 

El docente incentiva  a los estudiantes 
para la resolución de problemas, 
bonificando sus participaciones con 
sellos. 
Se hace entrega de problemas para 
reforzar lo aprendido. 
 

  
 

VI. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACION 

- Explica el proceso de resolución 
de situaciones matemáticas que 
implican el uso de fracciones. 

 Ficha(taller) 
 Guía de 

aprendizaje. 
 Cuestionario 

(Práctica 
calificada) 

COMUNICACIÓN 
MATEMATICA 

- Aplica la teoría de fracciones 

 - Resuelve situaciones 



 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

matemáticas de contexto real que 
implican el uso de fracciones.  

 Pizarra y 
plumones. 

 
BIBLIOGRAFíA: 

Matematica Primero: COVEÑAS NAQUICHE, Manuel. 

Matemática Primero: Texto del MINEDU. 

 

 

 

Sub Dirección.       Docente. 
          William Mesa Godoy                   Mg. Danitza G. Malpartida Garay 
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A N E X O    N° 08 

GUÍAS   DE  APRENDIZAJE 

GUÍA  N° 1: 

 
ECUACIONES DE PRIMER   

GRADO 

     
CZXXCDSCSDCDSC 



 

 

 

 

 

 

 

 La Aplicación del Método Moore y el Aprendizaje del 

Área Matemática  

 

 

 

 

 

Amarilis - Huánuco 

     

 

 

 

 

 

 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

Se llaman ecuaciones a igualdades en las que aparecen número y letras (incógnitas) 

relacionados mediante operaciones matemáticas.  

Por ejemplo: 3x - 2y = x2 + 1  

Son ecuaciones con una incógnita cuando aparece una sola letra (incógnita, 

normalmente la x).  

Por ejemplo: x2 + 1 = x + 4  

Mg. Danitza Gladys Malpartida Garay 



 

 

Se dice que son de primer grado cuando dicha letra no está elevada a ninguna 

potencia.  

Ejemplos:  

3x + 1 = x - 2  

x/2 = 1 - x + 3x/2  

Supongamos que queremos resolver la ecuación: 3x + 1 = x - 2.  

Resolver una ecuación es encontrar un valor de x que, al ser sustituido en la ecuación 

y realizar las operaciones indicadas, se llegue a que la igualdad es cierta.  

En el ejemplo podemos probar con algunos valores:  

Si,  x = 1, llegaríamos a 5 = -2, luego no es cierto,  

Si,  x = -1 llegaríamos a -2 = -3, tampoco. Resolvámosla entonces para hallar el valor 

de x buscado:  

Para resolver una ecuación de primer grado se utilizan dos reglas fundamentales para 

conseguir dejar la "x" sola en el primer miembro.  

3x + 1 = x - 2. 

- Sumar o restar a los dos miembros un mismo número. En este caso restar 1 a los 

dos miembros y restar x a los dos miembros:  

3x +1 -1 - x = x - x - 2 -1, que una vez operado queda: 2x = -3.  

- Multiplicar o dividir los dos miembros por un mismo número. En este caso por 2:  

2x/2 = -3/2, que una vez simplificado queda x = -3/2 o también x = -1,5. 

Efectivamente: 3(-1,5) + 1 = -1,5 -2; -4,5 + 1 = -3,5. ¡Cierto!.  

Resolvamos ahora la siguiente ecuación:  

x - 3 = 2 + x. 

Rápidamente obtendrás la expresión 0 = 5 ¿qué significa? Desde luego esta igualdad 

no es cierta independientemente del valor que tome x.  

Decimos que en este caso la ecuación no tiene solución.  

Resolvamos ahora: 

2x-1 = 3x + 3 - x - 4 

Ahora habrás llegado a la expresión 0 = 0 ¿qué significa ahora? La igualdad que has 

obtenido es cierta pero se te han eliminado la x. ¿Cuál es la solución? 



 

 

Si la igualdad es cierta, seguro, ¡lo será para cualquier valor de x! Compruébalo 

sustituyendo x por 0, 1, -3 u otro valor que desees.  

En este caso se dice que la ecuación tiene infinitas soluciones (cualquier valor de x es 

solución).  

Este tipo de ecuaciones se denominan IDENTIDADES. 

 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN. 

Una de las aplicaciones más importantes de las ecuaciones es la de resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

 Por ejemplo:  

1. El hermano mayor de una familia con tres hermanos tiene 4 

años más que el segundo y este 3 más que el menor. Si 

entre todos tiene la edad del padre que tiene 40 años ¿qué 

edad tiene cada hermano?  

Para resolver estos problemas debemos elegir algún valor desconocido para 

llamarle "x". En este caso llamemos:  

x = edad del hermano menor.  

A partir de ello expresar los datos del problema y plantear una igualdad (ecuación) 

con ellos: Será:  

x + 3 : edad del hermano mediano  

x+3 + 4 = x + 7 edad del hermano mayor  

Ecuación: suma de las edades de los hermanos x + x + 3 + x + 7 = 40,  

Resolviendo la ecuación se obtiene x = 10, luego las edades de los tres hermanos 

son 10, 13 y 17 años.  

 

2. En una caja hay el doble de caramelos de menta que de fresa y 

el triple de  caramelos de naranja que de menta y fresa juntos. Si 

en total hay 144 caramelos, ¿cuántos hay de cada sabor?  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. El perímetro de un jardín rectangular es de 58 metros. 

Si el lado mayor mide 11m. más que el lado menor. 

¿Cuánto miden los lados del jardín?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
4. La edad de una madre es el triple de la de su hijo. Dentro de 10 

años su edad será el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tres niños juntan su dinero para entregarlo como ayuda de los 

niños necesitados y reúnen en total S/.360. Calcula cuanto tenía 

cada uno, sabiendo que el primero aporta S/.20  más que el 

segundo, y éste el doble que el tercero.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Un ganadero tiene lleno el tanque de leche; se saca la mitad del 

contenido y después un tercio del resto, quedando en él 400 

litros. Calcula la capacidad del tanque.  

 

 

 

 

 

 

7. En una sección de primer grado hay 32 alumnos entre hombres 

y mujeres. Si todos asisten a la función de teatro donde los 

alumnos pagan S/. 3 cada uno y las alumnas pagan S/.2  cada 

una siendo el total recaudado de esta sección S/.77. ¿Cuántos 

alumnos varones y cuántas alumnas mujeres había en dicha 

sección?  

 

 

 

 

 

 

8. La edad de Judith es el triple de la de Karina y dentro de 10 años 

será el doble ¿Cuáles son las edades actuales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. La edad de Enrique es la mitad de la de Pedro, la de Juan es 

el triple de la de Enrique y la de Eugenio el doble de la de 

Juan. Si las cuatro edades suman 132 años ¿Qué edad 

tiene cada uno?  

 

 

 

 

 

  

 

10. El papá de Pepe y Jaime desea repartir entre ambos S/. 800. Si 

el doble de lo que recibe Jaime excede en S/. 100 a lo que 

percibe Pepe. ¿Cuánto recibe Jaime?  
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GUÍA  N° 2: 

 
DIVISIBILIDAD 
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DIVISIBILIDAD 

Un número a es divisible por otro b, distinto de cero, si al dividir a por  b se obtiene 

resto cero. En este caso, es a múltiplo de b y  es b divisor de a. 

Ejemplos: 24 es múltiplo de 8, siendo 8 divisor de 24 

                 25 es múltiplo de 5, siendo 5 divisor de 25 

Nota: todos los números son múltiplos de 1, la unidad; es decir, 1 es divisor de todos 

los números. 

Mg. Danitza Gladys Malpartida Garay 



 

 

Número primo: Se denomina número primo a aquél número que sólo es divisible por 

la unidad y por  sí mismo. 

Ejemplos: 2 (único número par primo), 3, 5, 7 .11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. 

Nota:   ¿cómo saber si un número es primo? 

Tomemos como ejemplo 97. Averiguamos la raíz cuadrada de 97:  es 9,84<10; 

dividimos al número 97 pos los números primos menores a 9: 2, 3, 5 y 7. Si alguno da 

resto cero, entonces 97 no es primo; si ninguno da resto cero entonces, es primo. 

Luego, 97 es primo. 

Número compuesto: Es aquél que no es primo.  

Ejemplos: 4, 6, 36, 48 etc. Admiten más divisores que 1 y sí mismo. 

Primos entre sí: Dos números son primos entre sí, cuando tienen solamente entre 

ellos como divisor común al número 1. 

Ejemplos: 8 y 15; 20 y 27 

 Se puede observar que los números no tienen que ser, necesariamente, primos 

individualmente. 

Criterios de divisibilidad: algunos criterios nos permiten conocer más fácilmente 

cuándo un número es múltiplo de otro. 

a) Un número es divisible por 2 cuando es par 

    46.789.128 es par porque 8 que es la unidad es par. 

b) Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3 

    375.345 es múltiplo de 3 porque 3+7+5+3+4+5=27 es múltiplo de 3 

c) Un número es divisible por 5 cuando termina en cero o en cinco. 

d) Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número formado sin la 

cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es cero o múltiplo de 7. 

 

   Ejemplo:   ¿16492 es múltiplo de 7? 

Hacemos 1649 – 2.2 = 1645; hacemos 164 - 2.5=154; hacemos: 15 - 2.4= 7 . Sí, es 

múltiplo de 7. 

e) Un número es divisible por 11 cuando la resta entre las sumas de los números 

ubicados en lugares pares y en lugares impares es cero o múltiplo de 11; 

  Ejemplo: 324 577 es múltiplo de 11 porque 2+5+7 – (3+4+7)=0 (el cero es múltiplo  

de todos los números, excepto el cero). 



 

 

Máximo común divisor: 

Si un número es divisor de varios otros, se dice que es divisor común de todos ellos. 

El mayor de los divisores comunes es el máximo común divisor (mcd) 

Mínimo común múltiplo: 

Un número es múltiplo de varios otros si es múltiplo común de todos ellos. 

Al menor de los múltiplos comunes de varios números se lo llama mínimo común 

múltiplo (mcm) 

¿Cómo se obtienen? 

a) Halla el mcd y el mcm entre 24 y 36. 

Factorizamos cada número dividiéndolos por los números primos menores  a cada uno 

de ellos. Así:           24 = 2³. 3       36= 2².3²        

  mcd: 2² . 3 = 12  (es el producto de los factores comunes 

con el menor exponente) 

 

 mcm: 2³.3² =72 (es el producto de los factores comunes y 

no comunes con el mayor exponente) 

 

 

b) Halla el mcd y el mcm entre 12, 10 y 15 

12 = 2².3 .1       15= 3. 5 .1          10 = 5. 2 .1 

mcd = 1 ( es el único factor común) 

mcm = 2².3.5 = 60 (es el producto de los factores comunes y no comunes con su 

mayor exponente). 

 

 

c) Halla el mcd y el mcm entre 18, 30 y 45  

 

                                         Mcd = 3   ;  mcm = 2.3.3.5 =90 

 24 2  36 2 

A                                                    12 2  18 2 

B 6 2  9 3 

C 3 3  3 3 

D 1   1  

 18 30 45 2 

 A 9 15 45 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

d) Halla el mcd y mcm entre 72, 108 y 60 

 

Este 2 divide a los tres números 

Este 2 divide a los tres números 

 

Este 3 divide a los tres números. 

mcd : es el producto de los que dividen a los tres: 12 

mcm : es el producto de todos los números de la última 

columna:2.2.2.3.3.3.5=1080 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS QUE  RESUELVEN  CON  MCD   Y  MCM 

 

1) Se desean repartir 180 libros, 240 juguetes y 360 chocolates entre un cierto 

número de niños, de tal modo que cada uno reciba un número exacto de cada uno 

de esos elementos. ¿Cuál es el mayor número de niños que puede beneficiarse 

así y qué cantidad recibe cada uno?   

 B 3 5 15 3 

C 1 5 5 5 

D  1 1  

 72 108 60 2 

A 36 54 30 2 

B 18 27 15 2 

C 9 27 15 3 

D 3 9 5 3 

E 1 3 5 3 

F  1 5 5 

G   1  

3 es el  único número que divide a los 

tres números dados 

El 

product

o de 
estos 

números 

es el 

mcm 



 

 

 

Solución: Debemos hallar el mcd entre 180, 240 y 360 

 

 

mcd:  2.2.3.5=60 

Es decir, 60 niños recibirán cada uno: 

 3 libros, 4 juguetes y 6 chocolates 

 

 

2) ¿Cuál es el menor número posible que dividido por 132, 450 y 342 da en cada 

caso un resto de 0?      

        

Solución:  

 

mcm: 2² . 3² . 5² . 11 . 19 = 188 100 es el producto de todos 

los números que figuran en la última columna. 

 

 

3) Dos letreros luminosos se encienden con intermitencias de 42 y 54 segundos. A 

las 20 h 15 m se encienden simultáneamente. ¿a qué hora vuelven a encenderse 

juntos?   

      Solución: 

 

El mcm es 2.3.3.3.7=378 seg. = 6 min 18 segundos 

Se van a encender por segunda vez a las 20 h 21 m 18 s que se 

obtiene sumando 20 h 15 m y el mcm 

 

 

4) En el paradero de la empresa de transportes 

Cruz del Sur, un bus pasa con una frecuencia de 18 minutos, 

otro cada 15 minutos y un tercero cada 8 minutos. ¿Dentro 

de cuántos minutos, como mínimo, se encontrarán en el 

paradero? 

 

 

 

 180 240 360 2 

A 90 120 180 2 

B 45 60 90 2 

C 45 30 45 2 

D 45 15 45 3 

E 15 5 15 3 

F 5 5 5 5 

G 1 1 1  

 132 450 342 2 

A 66 225 171 2 

B 33 225 171 3 

C 11 75 57 3 

D 11 25 19 5 

E 11 5 19 5 

F 11 1 19 11 

G 1  19 19 

H   1  

 42 54 2 

A 21 27 3 

B 7 9 3 

C 7 3 3 

D 7 1 7 

E 1   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Una de las unidades del grupo scout necesita preparar cintas para 

una de las pruebas del  campamento. Si tienen dos cordeles, uno 

de 94 cm y otro de 64 cm., ¿cuál es el mayor tamaño en que 

pueden cortar las cintas de ambos cordeles, para que sean todas 

iguales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Tres amigas trabajan como voluntarias en un hogar de ancianos, de 

acuerdo con sus posibilidades de tiempo. Una de ellas va cada 5 días, 

otra lo hace cada 10 días y la otra, cada 15 días. Suponiendo que un 

día se encuentran las tres en el hogar de ancianos, ¿cuántos días 

después volverán a encontrarse?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Se desean acondicionar 1830 latas de atún y 1170 latas de 

aceite en un cierto número de cajones que contengan el 

mismo número de latas, sin que sobre ninguna y sin mezclar 

las latas. ¿Cuál será el mayor número posible de latas que 

puedan ponerse en cada cajón?  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Un jardinero desea colocar 720 plantas de violetas, 240 de 

pensamientos, 360 de jacintos y 480 de claveles en el 

menor número posible de canteros que contengan el mismo 

número de plantas, sin mezclar las mismas. ¿Qué cantidad 

de plantas debe contener cada cantero y cuántos canteros 

hay?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Se tienen tres tubos de 84, 270 y 330 cm³. ¿Cuál es el mayor 

volumen en cm³ que cabe un número exacto de veces en cada 

uno de ellos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Tres azafatas amigas trabajan  en diferentes líneas aéreas. 

Cierto día se encuentran en París y almuerzan las tres en el 

aeropuerto. Finalmente, deciden que cada vez que sus 

vuelos coincidan en ese lugar van a juntarse a comer. Si la 

primera vuela a París cada 12 días, la segunda cada 20 y la 

tercera cada 5, ¿cada cuántos días se verán para almorzar?   
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           Una fracción es el resultado de dividir 

la unidad en partes. La fracción 3/5 significa 

que hemos dividido la unidad en 5 partes 

iguales y hemos tomado 3. 

  

            Una fracción también es un 

operador,  que multiplica por a y divide por b. 

Los 3/5 de 180 litros son 108 litros.  

  

Una fracción también representa el cociente entre dos números. Hasta ahora 

has manejado fracciones de números naturales, pero las divisiones de números 

enteros también se pueden escribir en forma de fracción, en la que el dividendo es el 

numerador y el divisor el denominador.  

  
► Una fracción a/b es el cociente entre dos números enteros a y b, con b distinto de 
0.  

 

a es el numerador 

b es el denominador 

Así el cociente entre -12 y 5 puede representarse mediante -12/5 

  

Teniendo en cuenta las reglas de los signos para la división de enteros, es posible 

escribir las fracciones de números enteros como fracciones positivas o negativas de 

números naturales. 

  

  

  

► Toda fracción de números enteros se puede escribir como una fracción de 

números naturales, que será positiva si el numerador y el denominador tienen el 

mismo signo, y negativa si tienen signos diferentes. 

Suma y resta de fracciones 
Para sumar o restar fracciones las reducimos primero a común denominador y 

después realizamos las operaciones. 

  Ejemplos: 

 a)   

  
               [18 : 6 = 3]   [18 : 9 = 2]   [18 : 2 = 9] 

                          

 
 
Recuerda que siempre que se pueda, hay que simplificar. 



 

 

 
 

Realizamos primero el paréntesis, m.c.m .(1, 6) = 6 y sustituimos en la operación inicial 

el paréntesis por el valor obtenido y  operamos: m.c.m.(4, 6) = 12 

 

A continuación una serie de ejercicios resueltos a modo de ejemplo, y en la 

página siguiente encontrarás más para practicar. 

    

1) Un agricultor ha sembrado las 2/5 partes de un campo de trigo y 1/3 de cebada. Si 

el campo tiene 4500 m², ¿qué superficie queda sin sembrar? 

 
  

2) Un agricultor ha sembrado las 2/5 partes de un campo de trigo y 1/3 de cebada. Si 

aún quedan 1200 m² sin sembrar, ¿qué superficie tiene el campo?. 

 
  
  

Producto y cociente de fracciones 

  

3) En el envase de litro y medio de un suavizante para la ropa dice que con un tapón 

por lavado hay para 54 lavados.   a) ¿Qué fracción de litro cabe en cada tapón?.  b) 

¿Cuántos litros harían falta si fuese para 90 lavados? 

 
  

 Fracción de otra fracción 
  

4) De un depósito que contenía 6300 litros de agua se ha sacado la cuarta parte y 

después 1/3 de lo que quedaba. ¿Cuántos litros quedan en el depósito?. 

 

 
 5) De un depósito de agua se ha sacado la tercera parte y después los 3/4 de lo que 

quedaba. Si aún sobran 1050 litros, ¿cuántos litros había en el depósito?. 



 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON 

FRACCIONES DE NÚMEROS ENTEROS 

Ahora que ya conoces los significados de las fracciones y la manera de realizar 

con ellas las cuatro operaciones básicas, te será fácil resolver problemas utilizándolas.  

Debes considerar que una fracción es simplemente un valor numérico.  

• Lee atentamente el enunciado del problema.  

• Fíjate qué cosa es lo que te pide que calcules.  

• Mira los datos con los que cuentas.  

• Haz un dibujo o esquema del problema  

• Decide las operaciones que debes realizar hasta llegar al resultado.  

• Resuélvelo con orden.  

• Pon las unidades en el resultado, es decir de qué cosa es.  

• Observa el resultado, mira si es un resultado lógico o no. Puede ser que en algo te 

hayas confundido. 

Ejemplos: 

1. María leyó la semana pasada la mitad de un libro y esta semana la 

tercera parte, pero aún le faltan 30 páginas, ¿cuántas páginas tiene 

el libro?.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

      Si ha leído las 5/6 partes le falta una sexta parte              

 

 
 del TOTAL son 30 páginas, luego el libro tiene: 30 6=180 páginas 

 

 

 



 

 

2. ¿Cuántos litros de agua contiene un depósito de 400 litros que está 

ocupado en sus 3/5 partes?  

 Hay que calcular los   ⁄  de 400 litros 

 Contiene 
 

 
     

      

 
 
    

 
      Litros de agua es lo que contiene  

3. Para preparar un pastel, se necesita:1/3 de un paquete de 750g 

de azúcar, 3/4 de un paquete de harina de kilo y 3/5 de una barra 

de mantequilla de 200 g. Halle, en gramos, las cantidades que se 

necesitan para preparar el pastel.  

 

 

 

 

 

4. Un cable de 72 m de longitud se corta en dos trozos. Uno tiene las 5/6 

partes del cable. ¿Cuántos metros mide cada trozo?  

 

 

 

 

 

5. Natalia consume 2/5 de los bocaditos que compró. Si ella 

compró 140 bocaditos ¿cuántos de ellos le quedan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Una caja contiene 60 bombones. Eva se comió 1/5 de los 

bombones y Ana 1/2.¿Cuántos bombones se comieron Eva, y 

Ana?  y ¿Qué fracción de bombones se comieron entre las 

dos? 

 

 

 

 

 

 

7. Una persona ha cosechado durante la mañana 1/3 de un campo y 

por la tarde la mitad del resto. Si todavía le quedan 170 hectáreas, 

¿cuál es la superficie total del campo?  

 

 

 

 

 

 

 

8. En un frasco de jarabe caben 3/8 de litro. ¿Cuántos frascos se pueden 

llenar con cuatro litros y medio de jarabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Un laboratorio comercializa perfume en frascos que tienen un capacidad 

de 3/20  de litro. ¿Cuántos litros de perfume se han de fabricar para 

llenar 1000 frascos? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Un camión cubre la distancia entre dos ciudades en tres horas. En la 

primera hora hacen, en la primera 3/8 del trayecto, en la segunda 

los 2/3 de lo que le queda y en la tercera los 80 km. Restantes. ¿Cuál 

es la distancia total recorrida?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

A N E X O    N° 09 

TABULACIÓN DE DATOS 



 

 

ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE CONTROL SEGÚN LAS NOTAS DE LA PRE PRUEBA 
 HUÁNUCO – 2014 

                 

      FUENTE: Resultado del Cuestionario de la Pre prueba 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

G.C. Estudiantes del 1ro “B” de Secundaría G.E. Estudiantes del 1ro “A” de Secundaría 

CAPACIDADES DEL ÁREA CAPACIDADES DEL ÁREA 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

01 08 06 06 04 08 06 

02 04 06 08 06 06 04 

03 08 10 10 08 06 08 

04 10 08 08 02 00 00 

05 10 10 12 10 12 08 

06 08 10 08 12 10 12 

07 12 10 12 10 08 08 

08 04 08 08 06 04 04 

09 12 12 12 08 10 10 

10 03 04 04 04 02 06 

11 10 12 12 08 10 10 

12 10 10 08 08 12 10 

13 04 04 06 00 00 00 

14 06 08 06 10 10 12 

15 12 10 10 08 10 12 

16 08 08 06 06 04 04 

17 06 04 06 10 10 12 

18 04 02 04 08 10 08 

19 02 02 04 04 02 00 

20 12 12 10 08 08 06 

21 10 10 08 12 10 08 

22 04 04 02 06 08 06 

23 06 06 06 08 10 10 

24 08 12 10 06 06 08 

25 02 02 00 10 08 08 

26 08 10 10 12 12 10 

27 10 12 12 02 00 02 

28 06 08 08 10 08 10 

29 08 08 10 04 00 02 

30 00 02 00 08 10 08 

31 12 12 10 12 12 10 

32 04 04 06 08 08 08 

33 04 06 08 14 10 12 

34 02 02 04 08 08 04 

 
PROMEDIO 

6,9 7,4 7,4 7,6 7,4 7,2 

7,2 7,4 

 
 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

G.C. Estudiantes del 1ro “B” de Secundaría G.E. Estudiantes del 1ro “A” de Secundaría 



 

 

ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE CONTROL  Y EXPERIMENTAL SEGÚN LAS NOTAS DE LA POST PRUEBA 
 HUÁNUCO - 2014 

 

         FUENTE: Resultado del Cuestionario de la Post prueba 
 

CAPACIDADES DEL ÁREA CAPACIDADES DEL ÁREA 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

01 14 12 14 08 08 08 

02 14 14 16 10 08 08 

03 08 14 14 06 06 08 

04 10 12 12 10 08 08 

05 16 14 14 14 12 12 

06 14 16 16 12 14 12 

07 12 10 12 08 08 10 

08 16 18 16  12 14 14 

09 12 12 12 10 10 10 

10 16 14 16 06 08 06 

11 16 16 18 12 10 10 

12 12 12 12 10 12 12 

13 16 14 14 08 06 08 

14 12 14 14 12 14 12 

15 16 14 16 10 10 12 

16 12 14 16 06 06 08 

17 14 12 12 10 10 10 

18 14 16 16 08 08 06 

19 14 16 14 12 12 10 

20 16 18 16 08 10 08 

21 16 16 14 12 10 12 

22 14 14 14 10 10 08 

23 16 18 18 10 10 12 

24 16 14 14 08 06 10 

25 12 12 14 06 08 08 

26 14 14 16 12 12 14 

27 20 18 18 08 08 10 

28 12 14 14 10 12 10 

29 16 18 16 12   14 14 

30 14 12 14 12 10 12 

31 12 12 16 12 12 10 

32 16 16 18 10 08 12 

33 12 14 14 12 14 12 

34 14 16 16 12 10 12 

 
PROMEDIO 

14 14 15 10 10 10 

                                               14 10 



 

 

 

 
 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, PERTENECIENTES AL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN EL PROMEDIO DE 
NOTAS DE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

 HUÁNUCO - 2014 

 

 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

PRE PRUEBA  
 

PROMEDIO I 

POST PRUEBA  
 

PROMEDIO II 
RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

01 04 08 06 06 14 12 14 13 

02 06 06 04 05 14 14 16 15 

03 08 06 08 07 08 14 14 12 

04 02 00 00 01 10 12 12 11 

05 10 12 08 10 16 14 14 15 

06 12 10 12 11 14 16 16 15 

07 10 08 08 09 12 10 12 11 

08 06 04 04 05 16 17 16 16 

09 08 10 10 09 12 12 12 12 

10 04 02 06 04 16 14 16 15 

11 08 10 10 09 16 16 18 17 

12 08 12 10 10 12 12 12 12 

13 00 00 00 00 16 14 14 15 

14 10 10 12 11 12 14 14 13 

15 08 10 12 10 16 14 16 15 

16 06 04 04 05 12 14 16 14 

17 10 10 12 11 14 12 12 13 

18 08 10 08 09 14 16 16 15 

19 04 02 00 02 14 16 14 15 

20 08 08 06 07 16 18 16 17 

21 12 10 08 10 16 16 14 15 

22 06 08 06 07 14 14 14 14 

23 08 10 10 09 16 18 18 17 

24 06 06 08 07 16 14 14 15 

25 10 08 08 09 12 12 14 13 

26 12 12 10 11 14 14 16 15 

27 02 00 02 01 20 18 18 19 

28 10 08 10 09 12 14 14 13 

29 04 00 02 02 16 18 16 17 

30 08 10 08 09 14 12 14 13 

31 12 12 10 11 12 12 16 13 

32 08 08 08 08 16 16 18 17 

33 12 10 12 11 12 14 14 13 

34 08 08 04 07 14 16 16 15 



 

 

 

 
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, PERTENECIENTES AL GRUPO CONTROL SEGÚN EL PROMEDIO DE NOTAS 

DE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 
HUÁNUCO – 2014 

 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

PRE PRUEBA  
PROMEDIO I 

POST PRUEBA  
PROMEDIO II 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

01 08 06 06 07 08 08 08 08 

02 04 06 08 06 10 08 08 09 

03 08 10 10 09 06 06 08 07 

04 10 08 08 09 10 08 08 09 

05 10 10 12 11 14 12 12 13 

06 08 10 08 09 12 14 12 13 

07 12 10 12 11 08 08 10 09 

08 04 08 08 07 12 14 14 13 

09 12 12 12 12 10 10 10 10 

10 03 04 04 04 06 08 06 07 

11 10 12 12 11 12 10 10 11 

12 10 10 08 09 10 12 12 11 

13 04 04 06 05 08 06 08 07 

14 06 08 06 07 12 14 12 13 

15 12 10 10 11 10 10 12 11 

16 08 08 06 07 06 06 08 07 

17 06 04 06 05 10 10 10 10 

18 04 02 04 03 08 08 06 07 

19 02 02 04 03 12 12 10 11 

20 12 12 10 11 08 10 08 09 

21 10 10 08 09 12 10 12 11 

22 04 04 02 03 10 10 08 09 

23 06 06 06 06 10 10 12 11 

24 08 12 10 10 08 06 10 08 

25 02 02 00 01 06 08 08 07 

26 08 10 10 09 12 12 14 13 

27 10 12 12 11 08 08 10 09 

28 06 08 08 07 10 12 10 11 

29 08 08 10 09 12 14 14 13 

30 00 02 00 01 12 10 12 11 

31 12 12 10 11 12 12 10 11 

32 04 04 06 05 10 08 12 10 

33 04 06 08 06 12 14 12 13 

34 02 02 04 03 12 10 12 11 


