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RESUMEN 

 

La presente tesis estuvo dirigida a demostrar la influencia de la estrategia lúdica 

“juego y descubro” en el desarrollo del pensamiento matemático de los niños y niñas 

de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco.  El estudio fue de tipo 

cuantitativo con un diseño de investigación cuasiexperimental con pre test y post test 

al grupo experimental y grupo control. Se trabajó con una muestra 38 niños de cinco 

años (19 niños del aula rojo grupo experimental y 19 niños del aula azul grupo 

control). Se utilizó la prueba estadística de U de Maan-Whitney para la prueba de 

hipótesis de la investigación. Los resultados demostraron que el 11% de los niños y 

niñas obtuvieron el nivel alto en el pensamiento matemático. A partir de estos 

resultados se aplicó la estrategia “juego y descubro” a través de 14 sesiones de 

aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un post test, cuyos resultados demostraron que 

el 32% de los niños y niñas obtuvieron el nivel alto en el pensamiento matemático, 

demostrando un desarrollo del 21%. Con los resultados obtenidos y procesando la 

prueba de hipótesis de U de Maan-Whitney se concluye aceptando la hipótesis 

general de la investigación que sustenta que la utilización de la estrategia “juego y 

descubro” influye significativamente el desarrollo del pensamiento matemático.

  

 

Palabras clave: pensamiento matemático, estrategias lúdicas, seriación, noción de 

cantidad, números, inicial. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was aimed at demonstrating the influence of the playful strategy "game 

and discover" in the development of mathematical thinking of the boys and girls of 

the IEI No. 148 of Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. The study was of a 

quantitative type with a quasi-experimental research design with pre-test and post-

test for the experimental group and the control group. We worked with a sample of 

38 five-year-old children (19 children from the red classroom, experimental group, 

and 19 children from the blue classroom, control group). The Maan-Whitney U 

statistical test was used to test the research hypothesis. The results showed that 11% 

of the boys and girls obtained a high level in mathematical thinking. Based on these 

results, the "game and discover" strategy was applied through 14 learning sessions. 

Subsequently, a post test was applied, the results of which showed that 32% of the 

boys and girls obtained a high level in mathematical thinking, demonstrating a 

development of 21%. With the results obtained and processing the Maan-Whitney U 

hypothesis test, it is concluded by accepting the general hypothesis of the research 

that supports that the use of the "play and discover" strategy significantly influences 

the development of mathematical thinking. 

 

Keywords: mathematical thinking, playful strategy, seriation, notion of quantity, 

numbers, initial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los profesores y expertos en educación se interesan cada vez más por los 

desafíos que siguen enfrentando los niños y niñas al estudiar matemáticas debido 

a su falta de desarrollo del pensamiento matemático. “El objetivo de este estudio 

fue mejorar la comprensión de las matemáticas por parte de los niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial” Nº 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, 

Huánuco, mediante la implementación de diversas actividades matemáticas 

orientadas a ello. Estas actividades incluían aspectos como la seriación, el 

concepto de número, el concepto de cantidad y el concepto de clasificación.  

 

Muchas veces hemos enseñado información que no se corresponde con el 

nivel de la estructura cerebral del niño, por lo que ahora los niños repiten los 

números mecánicamente, logrando un aprendizaje a corto plazo que es el 

resultado de la instrucción memorística, lo que a su vez los deja aburridos y sin 

interés por las matemáticas. Brousseau (1998) cita el trabajo de Chamorro, 

Belmonte, Linares, Ruz, Vecino y Medina (2003, p. 29) al afirmar que es 

necesaria la familiaridad con las matemáticas: “El conocer la matemática no 

significa que debes comprender conceptos y procedimientos. La idea sobre la 

matemática, es de guiar a la persona a pesar, a proponer ideas o problemas que lo 

lleven a tomar decisiones correctas y finalmente lograr ampliar el conocimiento.  

Según Roncal (2012), este autor nos manifiesta que la matemática permite 

al niño mejor sus capacidades de razonamiento y brindar una solución a los 

problemas. Así como nuestra mente se presenta mecanizado para educarse y 
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utilizar el un idioma, el educarse y utilizar aprendizajes matemáticos también esta 

forma parte de nosotros naturaleza humana. 

 

La presente investigación estudia el desarrollo del pensamiento matemático 

de los niños y niñas de cinco años tras la aplicación de la estrategia lúdica “juego 

y descubro” en la Institución Educativa Inicial N° 148 de Pucayacu, Leoncio 

Prado, Huánuco; la cual fue detectado dicho problema por la investigadora con el 

fin de no solo superar estas dificultades a nivel institucional sino como referente 

a próximos estudios a nivel local, nacional e internacional.  

 

Finalmente, esta investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos 

que se presentan a continuación: 

El Capítulo I: Problema de investigación, se detalla aspectos sobre el 

pensamiento matemático de los niños y niñas de cinco años y la estrategia lúdica 

“juego y descubro” en la Institución Educativa Inicial N° 148 de Pucayacu, 

Leoncio Prado, Huánuco, donde se planteó los objetivos, hipótesis, variables, así 

como la justificación e importancia de la investigación. 

El Capítulo II: Marco teórico, donde se presenta los antecedentes, 

fundamentos teóricos, concepciones y enfoques de conocimientos 

interdisciplinares de investigadores, que sustentan la investigación. 

El capítulo III: Metodología, donde se especifica el tipo y diseño, la 

población y muestra utilizadas, así como las técnicas y procedimientos del 

desarrollo de la investigación. 

El Capítulo IV: Resultados, mostramos los resultados más relevantes de la 

investigación, con aplicación de la estadística como instrumento de medida. 



x 

 

El Capítulo V: Discusión de resultados, mostramos la contrastación del 

trabajo de campo con el problema planteado, los antecedentes, las bases teóricas, 

la prueba de hipótesis y el aporte científico de esta investigación. 

 

Finaliza el presente trabajo de investigación con las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

El problema que enfrenta la investigación presente, es el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños y niñas del nivel inicial; circunstancias 

contradictorias que obstaculizan el adecuado desarrollo académico y de la forma de 

ser de los niños de primaria que asisten a escuelas rurales. La falta de una estimulación 

temprana, el desconocimiento de los apoderados o padres y la mala opinión general 

de las matemáticas como ciencia que tiene la mayoría de personas, podría ser una 

razón principal del problema que nos enfrentamos. Como resultado, se ignora el 

desarrollo del razonamiento matemático, lo que da lugar a un bajo nivel de logros en 

el ámbito de las matemáticas. 

 

Estos problemas matemáticos no son ajenos en el exterior del país y las 

investigaciones conducen a registrar que en Murcia “35% de preescolares presentan 

dificultades para observar fenómenos, explorar entornos inmediatos, manipular 

objetos; 34% no sabe configurar formas, establecer relaciones, realizar actividades 

concretas utilizando materiales; 31% no gusta participar en juegos didácticos, ni 

demuestra habilidades en gráficos o dibujos” (Aranguren, 2015, p. 8). Los estudiantes 

adquieren conceptos matemáticos incipientes, que se manifestarán como retos en el 

paso de los procesos concretos a los abstractos en el futuro. 

 

En Colombia, anota Romero (2016) que “37% de preescolares no sabe plantear 

hipótesis, tampoco formula conceptos lógicos; 41% demuestra torpezas al representar 

y evocar aspectos de la realidad; 42% no efectúa con facilidad operaciones mentales, 

ni maneja correctamente símbolos matemáticos de suma y resta” (p. 6). Cuando los 
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estudiantes no completan con éxito las tareas asignadas por el instructor, se asumen 

actitudes negativas sobre las matemáticas, descontento e irritación. En 2019, en 

prueba de OCDE, “destacaron taiwaneses, 549 puntos, ligeramente por encima de 

Finlandia, 548; Hong Kong y Corea del Sur, 547 en matemáticas; 46% de 

norteamericanos reflejaba desgano y apatía hacia las matemáticas” (Gimeno, 2016, p. 

12). Esto se vio agravado por la carencia de especializadas bibliotecas, la apatía de los 

padres y la indiferencia del gobierno por la calidad de la educación. 

 

En Perú, Vegas (2015) afirmó que la evaluación censal demostró progresos en el 

marco del retraso general: “33% alcanzó nivel satisfactorio en comprensión lectora y 

17% lo hizo en matemáticas; mejoras de 2.1 y 4.1 puntos porcentuales con relación al 

año anterior; con progresos notables en Moquegua, Tacna, Puno Amazonas, San 

Martín y Ayacucho” (p. 14). Se han registrado éxitos en lugares que han aumentado 

su inversión en la formación del profesorado y en las infraestructuras educativas. 

Refieren Navarro y Arias (2014) que “la última evaluación del desempeño docente en 

el país demostró que 46.8% tiene niveles absolutamente deficitarios en cálculos 

aritméticos, reproduce procedimientos rutinarios cortos y solamente 1.5% elabora 

estrategias adecuadas en resolución de problemas matemáticos” (p. 11). La formación 

continua de los profesores es necesaria para superar sus limitaciones en el progreso 

del pensamiento matemático lógico. En la región Lambayeque, “los porcentajes en 

área de matemática disminuyeron en evaluación censal, pues solo el 9.8% de 

estudiantes del segundo grado de educación primaria fueron capaces de resolver 

problemas matemáticos” (Guevara, 2015, p. 6). Además, hay porcentajes alarmantes: 

sólo el 21% de los profesores de la zona tiene un título universitario; el 79% reconoce 
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que entró en la profesión no por pasión, sino por un trabajo; y el 66% dejaría la 

profesión por un empleo mejor pagado. 

 

Los docentes del nivel inicial suelen tener dificultades para involucrar el 

pensamiento matemático de los niños en el nivel inicial, ya que normalmente se les 

guía para responder a los problemas por vías mecánicas y anticuadas también se 

observan en las maestras de la I.E.I Nº 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco, a 

partir de estas referencias, se vio necesario implementar con herramientas que ayudará 

a estimular el pensamiento matemático, por lo que debe ser atractiva para todos los 

niños y niñas y no se genere una animadversión que va a ser muy difícil revertirla en 

los grados posteriores de estudio, los maestras deben contribuir con el desarrollo de 

diversas herramientas que faciliten al educando aprender significativamente, siendo, 

necesario estimular las capacidades matemáticas desde los primeros años de vida del 

ser humano, utilizando estrategias lúdicas que beneficiaran el proceso de aprendizaje 

de manera vivenciada, utilizando material concreto, imágenes motivadoras; en 

consecuencia, estos infantes podrán realizar ejercicios abstractos y sobre todo que le 

permitan solucionar los problemas de su vida. 

 

 

1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera la estrategia lúdica “juego y descubro” influye en el desarrollo 

del pensamiento matemático de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 

de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco? 
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1.2.2 Problemas específicos 

¿De qué manera la estrategia lúdica “juego y descubro” influye en el desarrollo en 

la clasificación de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de Pucayacu, 

Leoncio Prado, Huánuco? 

¿De qué manera la estrategia lúdica “juego y descubro” influye en el desarrollo en 

la seriación de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de Pucayacu, 

Leoncio Prado, Huánuco? 

 

¿De qué manera la estrategia lúdica “juego y descubro” influye en el desarrollo en 

la noción de cantidad de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de 

Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco? 

¿De qué manera la estrategia lúdica “juego y descubro” influye en el desarrollo en 

la noción de número de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de 

Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco? 

 

1.3 Formulación del objetivo general y específicos 

1.3.1 Objetivo general 

Demostrar la influencia de la estrategia lúdica “juego y descubro” en el desarrollo 

del pensamiento matemático de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 

de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la influencia de la estrategia lúdica “juego y descubro” en el desarrollo 

en la clasificación de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 297 de 148 de 

Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 
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Determinar la influencia de la estrategia lúdica “juego y descubro” en el desarrollo 

en la seriación de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de Pucayacu, 

Leoncio Prado, Huánuco. 

 

Determinar la influencia de la estrategia lúdica “juego y descubro” en el desarrollo 

en la noción de cantidad de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de 

Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

Determinar la influencia de la estrategia lúdica “juego y descubro” en el desarrollo 

en la noción de número de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de 

Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

1.4 Justificación 

El propósito de este estudio fue de determinar si la estrategia lúdica "Juego y 

descubro" promueve el pensamiento matemático en los niños y niñas de cinco años 

del nivel inicial de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. El 

pensamiento matemático es una actividad humana que se construye relacionando 

conocimientos previos con nuevas experiencias y manipulando objetos; se construye 

mediante un razonamiento abstracto y un razonamiento mental, comenzando de los 

más fácil a lo difícil. La investigación es pertinente, y utilizamos el criterio de 

Hernández (2014). A continuación, se justificó la presente investigación: 

 

Teórico. La investigación tuvo una justificación teórica en la medida en que permitió 

incorporar conocimientos expresivos sobre la estrategia lúdica "juego y descubro" y 
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sobre el pensamiento matemático, porque hubo un nuevo aporte en datos numéricos que 

serán útiles para futuras investigaciones que ayuden a la implementación de acciones 

para mejorar la calidad educativa. 

 

Metodológico. La investigación tuvo una justificación metodológica por el tipo de 

investigación elegida, el diseño metodológico utilizado fue para realizar la 

investigación, los instrumentos elaborados y validados a la luz del contexto, todo lo 

cual constituyó experiencias que pueden ser utilizadas por otros investigadores para 

realizar nuevas investigaciones con mayor amplitud y profundidad, nutridas por una 

metodología organizada en la que los nuevos investigadores se recrearán y tendrán 

precedentes. 

 

Implicaciones Prácticas. Esta investigación tuvo el fin de conocer como la estrategia 

lúdica “juego y descubro” desarrolla el pensamiento matemático de los niños y niñas 

de cinco años de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 Legal. Este estudio se realizó de acuerdo con el Reglamento de Investigación de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

Conveniencia. El propósito de este trabajo fue de beneficiar a los niños de la IEI N° 

148 de Pucayacu, Leoncio Prado y Huánuco; demostrar la importancia de comprender 

el papel del método lúdico "juego y encuentro" en el desarrollo del pensamiento 

matemático de los niños y niñas de cinco años. 

 

1.5 Limitaciones 

La elaboración de este estudio ha tenido ciertas limitaciones, que los autores han 

superado en parte. Podemos destacar las más significativas como sigue: 
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Bibliográfico: En cuanto a la bibliografía, no existió información disponible sobre el 

tema tratado; por otro lado, el acceso a las instituciones nacionales y privadas de la 

ciudad de Huánuco fue restringido, por lo que me vi obligado a obtener información 

en su mayoría a través de Internet y algunos materiales obtenidos directamente. 

De tiempo: Debido a mi trabajo y a otras obligaciones, sólo pude dedicar una parte 

de mi tiempo a este proyecto. 

Económicas: Los gastos de este estudio corrió íntegramente a cargo de las 

investigadoras, ya que no obtuvieron ninguna financiación o ayuda externa. 

1.6 Formulación de hipótesis general y específica 

1.6.1 Hipótesis general 

Hi: La estrategia lúdica “juego y descubro” influye significativamente en el 

desarrollo del pensamiento matemático de los niños y niñas de cinco años de la 

IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

Ho: La estrategia lúdica “juego y descubro” no influye significativamente en el 

desarrollo del pensamiento matemático de los niños y niñas de cinco años de la 

IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

HE1: La estrategia lúdica “juego y descubro” influye significativamente en el 

desarrollo en la clasificación de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 

de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

Ho: La estrategia lúdica “juego y descubro” no influye significativamente en el 

desarrollo en la clasificación de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 

de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 
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HE2: La estrategia lúdica “juego y descubro” influye significativamente en el 

desarrollo en la seriación de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de 

Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

Ho: La estrategia lúdica “juego y descubro” no influye significativamente en el 

desarrollo en la seriación de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 148 de 

Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

HE3: La estrategia lúdica “juego y descubro” influye significativamente en el 

desarrollo en la noción de cantidad de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 

148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

Ho: La estrategia lúdica “juego y descubro” no influye significativamente en el 

desarrollo en la noción de cantidad de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 

148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

HE4: La estrategia lúdica “juego y descubro” influye significativamente en el 

desarrollo en la noción de número de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 

148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

Ho: La estrategia lúdica “juego y descubro” no influye significativamente en el 

desarrollo en la noción de número de los niños y niñas de cinco años de la IEI N° 

148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable independiente 

Estrategia lúdica “juego y descubro” 

1.7.2 Variable dependiente 

Pensamiento matemático 

1.8 Definición teórica y operacionalización de variables 
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1.8.1 DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIA LÚDICA “JUEGO Y DESCUBRO”  

VARIABLE 

INDEPEND

IENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES-

PROCESOS 

INDICADORES-

ACTIVIDADES 
CONTENIDOS 

INSTRUMEN

TOS 

Estrategia 

Lúdica 

“juego y 

descubro” 

Estos son tácticas y 

métodos que 

ayudan a los 

jóvenes a 

desarrollar sus 

talentos y 

habilidades de 

manera 

significativa, que 

incluyen el juego en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

(Román, M. y Diez, 

E.,1994) 

Son herramientas 

didácticas que 

contribuyen al 

desarrollo mental 

del niño, debido a 

que estimulan, la 

actividad 

intelectual, la 

creatividad, la 

imaginación, y la 

asimilación de la 

realidad. Que serán 

aplicados en 15 

sesiones a la 

muestra 

establecido, y antes 

realizar un pre test y 

luego de las 15 

sesiones un post 

test. 

1. Planificación 

Elaboración de la unidad 

didáctica. 

 Características 

de objetos. 

 Diferencias de 

objetos. 

 “Formar 

conjuntos”. 

 “Adición y 

sustracción”. 

 “Símbolo 

cantidad”. 

 Conteo. 

 Diferenciar 

cantidad, 

tamaño y 

forma. 

Unidad 

didáctica 

 

Módulos de 

interaprendizaj

e 

 

Actividades de 

aprendizaje 

Diseño y formulación de 

proyectos de interaprendizaje 

Contextualización de las 

actividades de aprendizaje como 

estrategia didáctica 

Selección de materiales 

didácticos 

Construcción y validación de los 

instrumentos de evaluación 

2. Ejecución 

Tratamiento de las actividades 

de enseñanza 

Comprender el 

problema. 
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Uso de los materiales didácticos  

Ejecutar el plan. 

 

Mirar atrás 

3. Evaluación 

De inicio. “PRE TEST Y 

POS TEST, con 

los contenidos a 

ser 

desarrollados” 

Pre test y Post 

test 
De salida. 

Elaborado por las: Tesistas 
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1.8.2 DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

VARIABLE 
DEPENDIEN

TE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONA

L 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS ESCALA 

DE 

VALORACI
ÓN 

Pensamiento 
matemático 

De acuerdo con 
Arismendi y Díaz 
(2008): se entiende 
por pensamiento 
matemático el 
conjunto de 
habilidades que 
permiten resolver 
operaciones básicas, 
analizar información, 
hacer uso del 
pensamiento 
reflexivo, del 
conocimiento del 
mundo que nos 
rodea, y aplicarlo a la 
vida cotidiana, para 
contribuir a su 
desarrollo, según 
Blanco (2005), se 
deben estimular 
procesos de 
clasificación, 
seriación, concepto 
de número y 

Es la “manera de 
interactuar con el 
área de 
Matemática. 
Donde se utiliza la 
seriación, la 
noción de 
números, la 
noción de cantidad 
y la clasificación. 
Se aplicará dentro 
de las 15 sesiones 
actividades donde 
se medirán con el 
instrumento de 
recolección de 
datos a la muestra 
seleccionada” en 
la investigación.  

1. Clasificación 

Identificar características de objetos. 

1 al  04( 04 
PREGUNTA
S) 

 

(5) siempre  

(4) casi 

siempre (3) a 

veces  

(2) casi nunca 

(1) nunca. 

 

Agrupar por objetos. 

Separar por diferencias. 

Pertinencia de un objeto a un 
conjunto. 

2. Seriación 

Establecer relaciones comparativas. 

5 al 10 (06 
PREGUNTA
S) 

 

Ordenar de forma creciente. 

Ordenar de forma decreciente. 

Ordenar por semejanzas y/o 
diferencias. 

3. Noción de 
cantidad 

Correspondencia de término a 
término. 

11  al  15 ( 
05 
PREGUNTA
S) 

 

Identificación de cantidades con 
montos iguales y diferentes. 

Conservación de cantidad a pesar de 
formas. 

Conservación de cantidad a pesar de 
tamaños. 
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conservación de 
cantidad, en los 
niños, para 
desarrollar este 
pensamiento. 4. Noción de 

números  

Numerar objetos. 

16  al  20 ( 
05 
PREGUNTA
S) 

 

Identificación de relaciones entre 
números. 

Correspondencia del número con la 
cantidad. 

Desarrollo de adiciones y 
sustracciones. 

                 Elaborado por las: Tesistas 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

A) Antecedentes internacionales 

 Castilla, Hernández, y Díaz (2019) en su tesis “Desarrollo del pensamiento 

matemático en la educación inicial, sustentada en la Universidad de San 

Buenaventura Cartagena, Colombia”, para optar la licenciatura en educación 

para la primera infancia. Con el objetivo general de definir los requisitos de 

formación para mejorar el pensamiento matemático de los niños en la 

escolarización temprana. El enfoque utilizado fue la investigación 

etnográfica, que permitió reflexionar sobre la práctica educativa para el 

progreso temprano del pensamiento matemático a través de la interacción con 

los actores (profesores e investigadores), dando lugar a las siguientes 

conclusiones: 

Esta investigación confirmó “que los factores que afectan al desarrollo 

del pensamiento matemático no son únicamente cognitivos”; también hay que 

tener en cuenta el tiempo que necesita el bebé para explorar su entorno, así 

como la implicación cognitiva de un adulto en la vida del niño, y cómo se 

construyen “estas estructuras más complejas a través del contexto y de la 

forma en que resuelve las situaciones y los problemas que se le presentan ”. 

Además, los resultados del estudio examinaron la tarea educativa desde la 

perspectiva de la práctica y sus múltiples fases de preparación, acción y 

reflexión, así como la aplicación del diario pedagógico y su registro detallado 

de todos los acontecimientos del aula y de la entrevista. Esto nos permitió 

demostrar que: Los registros observacionales nos permitieron descubrir los 



24 

 

métodos en que los niños de 5 a 6 años se relacionan con el pensamiento 

matemático, así como evaluar la práctica educativa. 

 

 Castilla et al. (2019), en su tesis: Desarrollo del pensamiento matemático en 

la educación inicia, sustentada en la Universidad de San Buenaventura, 

Cartagena, Colombia, para optar el título de Licenciadas en Educación para 

la Primera Infancia. El objetivo general es definir criterios de formación para 

potenciar el pensamiento matemático en niños y niñas en educación inicial. 

El enfoque empleado fue cualitativo, que dio lugar a las siguientes 

conclusiones: 

La labor educativa de las maestras es focalizarse para trabajar en 

equipos, además deben utilizar y contextualizar todo lo que le plantean al 

estudiante, realizar preguntas descriptivas, de carácter generalizado 

permitiendo pensar más y reflexionar sobre los cuestionamientos que les 

hacen y contextualizando, nunca queriendo precipitar los tiempos de los 

infantes,  si no comprendiendo que cada niño y niña es único que aprenden 

en espacios y de maneras diferentes, proporcionar espacios significativos que 

logren impactar en la vida de los niños y niñas. Se considera importante esta 

propuesta para la Institución Educativa Olga González Arraut, porque de esta 

manera se está cualificando a las docentes, y así podrán mejorar las 

condiciones de los grupos donde se aplique esta investigación. 

 Bautista y Huesa (2021), en su tesis: El desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático en la Primera Infancia. Una propuesta pedagógica en época de 

confinamiento, sustentada en la Universidad del Bosque, Colombia, para 
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optar el título de licenciatura en pedagogía infantil. Teniendo como objetivo 

general: diseñar una estrategia pedagógica que contribuya a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático de  los estudiantes  de 5 a 6  años de edad 

que se encuentran en  confinamiento, la metodología que utilizó: es la 

investigación acción, donde concluye en lo siguiente: 

Se evidencio que es indispensable el papel que juegan los padres de 

familia, los profesores, o quienes acompañan a los niños ya que en el proceso 

de desarrollo y aprendizaje influyen estos factores, ya sea para facilitar o 

dificultar el desarrollo del niño en todas sus dimensiones (social, intelectual, 

física y afectiva). Por lo mismo es necesario que el niño cuente con el apoyo 

de la docente y de padres de familia, para que así pueda avanzar el proceso. 

Las actividades y los materiales didácticos como videos, material concreto, 

plastilina, pinturas, cuentos, agua, bombas etc., fueron importantes ya que 

despertaron la curiosidad, estimulo la creatividad y aumento el gusto por las 

matemáticas. 

B) Antecedentes nacionales   

 Suquilanda (2022), en su tesis: El pensamiento matemático en estudiantes del 

nivel inicial de 5 años, sustentada en la Universidad César Vallejo de Trujillo, 

Perú, para optar el título de profesional de licenciada de educación inicial. El 

objetivo general: conocer pensamiento matemático en estudiantes del nivel 

inicial 5 el nivel de años de La Institución Educativa N°1219 “Nuestra Señora 

del Carmen”, Paita, 2022, el enfoque utilizado fue un estudio descriptivo, 

concluyó lo siguiente: 

Los resultados estadísticos determinaron los niveles del pensamiento 

matemático y se evidenció que el 64% de estudiantes del nivel inicial 5 años 
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se encuentra en nivel proceso y el 36% de estudiantes del nivel inicial 5 años 

se encuentra en nivel logro esperado. Estos resultados muestran que los 

estudiantes del nivel inicial 05 años se encuentran en camino de poder 

desarrollar el pensamiento matemático, iniciando con las nociones básicas de 

matemáticas y las nociones de orden lógico. El pensamiento matemático es 

clave para desarrollar la inteligencia ya que capacita al estudiante para 

entender conceptos, establecer relaciones que requieren de uso de la lógica, 

implica la necesidad de utilizar operaciones y términos matemáticos.  

 Martino (2021), en su tesis: Propuesta de Psicomotricidad Vivencial para 

mejorar el Pensamiento Matemático de los niños de 5 años de Institución 

Publica Piura-2020, sustentada en la Universidad César Vallejo de Trujillo, 

Perú, para optar el grado académico de Doctor en Educación. Con el objetivo 

general de proponer un programa de psicomotricidad vivencial para mejorar 

el nivel pensamiento matemático de los estudiantes de 5 años I.E 001 Piura-

2020, se llegó a las siguientes conclusiones”: 

El análisis de los resultados de la variable nos demuestra que los niños 

no han logrado desarrollar su pensamiento de acuerdo a su edad, se necesita 

seguir fortaleciendo este aspecto en los niños, lo ideal es la manipulación de 

materiales que le ayuden a potencial el pensamiento matemático en los niños, 

el cual es base para la construcción matemática.  Al estudiar los resultados de 

las dimensiones de la variable pensamiento matemático (agrupación, 

seriación, cuantificación, número) demuestran que los niños no han 

desarrollado su pensamiento dichas habilidades son base para la iniciación de 

la actividad científica sin ello no podrá llegar al pensamiento abstracto, por 
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lo consiguiente la propuesta del programa de psicomotricidad vivencial 

ayudará a mejorar el pensamiento matemático en los niños de 5 años. 

 Acosta y Ramón (2019), en su tesis: Habilidades socioemocionales y 

pensamiento matemático lógico en infantes de 4 años de La I.E. N° 210 Dulce 

Virgen de Fátima, Trujillo, 2019, sustentada en la Universidad privada 

Antenor Orrego de Trujillo, Perú, para optar la licenciatura en educación 

inicial. Teniendo como objetivo general: determinar la relación de las 

habilidades socioemocionales y el pensamiento matemático lógico en 

infantes de 4 años de la Institución Educativa” N° 210 “Dulce Virgen de 

Fátima”, Trujillo, 2019, “la metodología que utilizó: es una investigación no 

experimental, con un diseño correlacional causal, donde llegaron a” las 

siguientes conclusiones: 

Tras realizar la investigación, se puede concluir que las habilidades 

socioemocionales tienen un efecto directo en el aprendizaje de las 

matemáticas. Un joven con poca inteligencia emocional tendrá dificultades 

en la escuela, y mucho más en las asignaturas más complicadas como las 

matemáticas. Cuanto mayor sea la inteligencia emocional de un niño, más 

eficaz será su aprendizaje de las matemáticas. La importancia de la 

investigación radica en que se demuestra que las habilidades 

socioemocionales influyen en el pensamiento matemático en los estudiantes, 

se puede decir “que en la medida en que se trabaje aspectos emocionales y 

sociales de interacción la autoestima del niño se incrementará, al igual que su 

forma de ver a las matemáticas; además esto no solo hará niños más 

autónomos, sino que su mente estará apta para aprender mejores aspectos 

académicos propios” de la matemática y de otras áreas académicas. 



28 

 

C) Antecedentes locales 

 Gómez et al. (2021), en su tesis: Programa “Toddler Games” para 

desarrollar la competencia resuelve problemas de cantidad en niños de 5 

años del C. N. A. UNHEVAL, Huánuco 2020, sustentada en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, para optar el título de licenciada en 

educación inicial. Teniendo como objetivo general: Determinar la influencia 

de la aplicación del Programa “Toddler Games” para desarrollar la 

competencia Resuelve problemas de cantidad en niños de 5 años del Colegio 

Nacional de Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2020, como metodología 

utilizó: el tipo de investigación pre experimental con un solo grupo de pre 

prueba” y pos prueba, llegando a las siguientes conclusiones:  

Se determinó que la aplicación d significativamente en el desarro el 

Programa “Toddler Games” influye llo de la competencia Resuelve 

Problemas de C antidad en niños de 5 años del C.N.A. UNHEVAL, Huánuco 

2020. Se determinó que el valor de t = 8,62 es superior al valor crítico tc= 

1,75 or lo tanto, se refuta la hipótesis nula y se puede asegurar que la 

aplicación del Programa “Toddler Games” desarrolla el conteo hasta 10, en 

situaciones cotidianas en las que requiere contar, en niños de 5 años del 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, 3. Huánuco 2020. 

 Beraún et al. (2021), en su tesis: El ABP como estrategia de aprendizaje para 

desarrollar las competencias matemáticas en niños de la Institución 

Educativa N° 015 Paucarbambilla, Amarilis, Huánuco-2019, sustentada en 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, para optar el título 

de licenciada en educación inicial. Teniendo como objetivo general: 

demostrar si el ABP como estrategia de aprendizaje desarrolla las 
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competencias matemáticas en los niños de la Institución Educativa N° 015 

Paucarbambilla, Amarilis, Huánuco-2019, como metodología utilizó: el tipo 

de investigación pre experimental con un solo grupo de pre prueba” y pos 

prueba, llegando a las siguientes conclusiones:  

El ABP como estrategia favorece significativamente en el desarrollo 

de las competencias matemáticas en los niños de la Institución Educativa. N° 

015 Paucarbambilla, Amarilis, Huánuco-2019, siendo un resultado favorable 

para mejorar las competencias matemáticas. El ABP favorece 

significativamente la dimensión de clasificación en los niños de la Institución 

Educativa N° 015 Paucarbambilla, Amarilis, Huánuco-2019, evidenciándose 

en el pre -test donde se muestra que el 26% se encuentra en la escala malo, el 

74% se encuentra en regular y el 0% se encuentra en bueno y muy bueno. En 

el post -test, después de la aplicación se observa que el 0% se encuentra en 

muy bueno, el 61% se encuentra en bueno, el 39% se encuentra en regular y 

ninguno se encuentra en la escala de malo. 

 Cabello y Tucto (2022), en su tesis: Actividades lúdicas para favorecer la 

competencia resuelve problemas de cantidad en un contexto de pandemia en 

niños de la Institución Educativa 32233, Miguel Grau de Cochamarca, 

sustentada en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, para 

optar el título de licenciada en educación inicial. Teniendo como objetivo 

general: determinar de qué manera las actividades lúdicas favorecen la 

competencia resuelve problemas de cantidad en niños de la institución 

educativa 32233, Miguel Grau de Cochamarca, como metodología utilizó: el 

tipo de investigación pre experimental con un solo grupo de pre prueba” y 

pos prueba, llegando a las siguientes conclusiones:  
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Se determina que las actividades lúdicas favorecen la competencia 

resuelve problemas de cantidad en niños de la Institución Educativa 32233, 

Miguel Grau de Cochamarca. Ya que los resultados que se muestran en el 

postest, después del uso de las actividades lúdicas y de roles en general se 

observa que el 100% de unidades de análisis mostraron su mejora en las 

dimensiones de: traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su 

comprensión sobre los números y las operaciones y usa estrategias y 

procedimientos de estimación y cálculo. En esta investigación se determinó 

que la aplicación de las actividades lúdicas favorece la dimensión de; traduce 

cantidades a expresiones numéricas, en niños de la Institución Educativa 

32233, Miguel Grau de Cochamarca. Mostrándonos que antes del desarrollo 

de las actividades lúdicas el 46% de los niños se encontraban en inicio de los 

aprendizajes y después de desarrollar las actividades lúdicas, ningún niño se 

encontraba en inicio de aprendizaje y el 77 % pasó a la valoración de logro 

destacado. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Estrategia Lúdica “Juego y Descubro” 

a) Definición 

Según Monereo et al. (1999, citado en Morocho, 2017), “una 

estrategia de juego es un conjunto de decisiones que toma un profesor sobre 

cómo enseñar y desarrollar el aprendizaje de los alumnos para adaptar sus 

metodologías a las características del contexto en el que trabaja, así como a 

la edad y las preferencias de los niños, como su preferencia por el juego y” 

la recreación. (p.20)  
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La estrategia lúdica "juego y encuentro" como “estrategia de 

aprendizaje media componentes que centran la atención del alumno en el 

contenido de la información impartida, permitiendo la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades. El componente lúdico facilita 

un ambiente más interactivo, anima a los alumnos a mantener una actitud 

activa, reduce la ansiedad y les da más libertad en su interior; también 

permite una mayor atención en los contenidos; la sonrisa, la recreación, 

aumenta la concentración de los alumnos en lo que están aprendiendo, 

asegurando que los momentos de aprendizaje sean realmente significativos. 

Permite que los alumnos se animen y participen en diversas actividades, por 

lo que construyen” competencias de forma integral. 

b) Definición operacional 

Son instrumentos pedagógicos que ayudan al crecimiento mental del 

niño estimulando el dinamismo intelectual, la imaginación, la creatividad y 

la absorción del entorno. Se administrarán en 15 sesiones a la muestra 

establecida, con una prueba previa y posterior realizada antes y después de 

las 15 sesiones. 

c) Dimensiones 

c.1.Planificación 

La investigadora debe considerar la planificación como un 

medio para mejorar la estructura de su clase. Según Shapiro 

(CIVICUS), se trata de un procedimiento sistemático que considera 

la necesidad y luego toma medidas, que pueden ser prioritarias. 

Además, afirma que se trata de una planificación para el futuro con 

el fin de satisfacer la necesidad lo más rápidamente posible. (p.4). 



32 

 

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente para la aplicación de la 

estrategia lúdica “juego y aprendo”: 

Elaboración de la unidad didáctica 

Coll (1991) define la unidad didáctica como: “La unidad de 

trabajo relativa a un proceso completo de enseñanza/aprendizaje que 

no tiene una duración fija, que precisa de unos objetivos, unos 

bloques elementales de contenido, unas actividades de aprendizaje 

y unas actividades de evaluación”. 

La estructura de la unidad didáctica que se tendrá en cuenta 

para la estrategia será la siguiente: 

 El título: el título que le demos a nuestra unidad didáctica tiene 

que ofrecer cierta información sobre los contenidos que en ella 

se van a trabajar, en este caso sobre la estrategia lúdica “juego 

y aprendo” donde busca desarrollar el pensamiento matemático.  

 Objetivos que se pretenden conseguir y capacidades a 

desarrollar: son los encargados de determinar qué capacidades 

y habilidades queremos que los niños y niñas desarrolle en cada 

unidad.  Pretenden la adquisición de conocimientos, la creación 

de hábitos y el desarrollo de actitudes. 

 El trimestre “en el que se desarrollará la unidad, es decir, 

primer, segundo o” tercer trimestre. 

 La duración “de la unidad. El tiempo real que vamos a tardar” 

en desarrollarla. 
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 El centro “educativo en el que queremos hacerlo. Si el centro 

está situado en una ciudad (en el centro, en las afueras o en el 

perímetro...), o en un lugar” rural, etc. 

Diseño y formulación del proyecto de aprendizaje 

“El proyecto es un aprendizaje eminentemente experiencial, 

pues se aprende al hacer y al reflexionar sobre lo que se hace en 

contextos de prácticas situadas y auténticas”. (Díaz Barriga 2005: 

32). 

La formulación del proyecto de aprendizaje estará integrada 

por 15 actividades de aprendizaje, donde se evidenciará las 

actividades, los recursos, materiales y evaluación para el desarrollo 

de los estudiantes en el pensamiento matemático del nivel inicial.  

Contextualización de las actividades de aprendizaje como 

estrategia didáctica 

Las actividades de aprendizaje que corresponde a la estrategia 

lúdica “juego y aprendo” se diseñará respetando el contexto de los 

niños y niñas, además, se respetará la nueva normalidad del covid 

19, donde estructurará mediante actividades virtuales esperando 

desarrollar el pensamiento matemático de los niños y niñas.  

 

Selección de materiales didácticos 

Los materiales “didácticos son las herramientas y recursos que 

los profesores utilizan para ayudar y guiar el aprendizaje de los 

estudiosos (libros, “carteles, mapas, fotos, imágenes, películas, 

vídeos, programas informáticos”, etc.). 
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Además, definimos “los materiales didácticos como aquellos 

recursos y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los 

contenidos, así como a ayudar a los alumnos a interactuar con ellos 

para crear un” aprendizaje significativo. 

Los materiales propuestos se presentan a través de fichas 

técnicas o instructivas de fácil comprensión e incluyen los 

indicadores de logro que orienta la intención pedagógica.  

Construcción y validación de los instrumentos de evaluación 

El instrumento que nos va a servir para la recolección de datos en la 

presente investigación será la guía de observación, y será validado por 

expertos y conocedores de la materia. 

c.2.Ejecución 

La estrategia lúdica “juego y aprendo” va a desarrollar 15 

actividades de aprendizaje, donde se desarrollará juegos para los 

niños y niñas, con fichas didácticas, elaboradas de acuerdo a los 

infantes de 5 años para desarrollar el pensamiento matemático.  

c.3. Evaluación 

Para la evaluación de la estrategia se utilizará la guía de 

observación que se aplicará antes de realizar el experimento, que le 

llamaremos pre test, que luego se realizará el tratamiento de datos 

para verificar el nivel “del pensamiento matemático de los niños y 

niñas del nivel inicial”. Luego de desarrollar el experimento, en este 

caso la estrategia lúdica “juego y aprendo”, aplicaremos la guía de 

observación, que le llamaremos post test, que luego realizaremos el 
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tratamiento de los datos para evidenciar “el nivel de desarrollo del 

pensamiento matemático de los niños y niñas del nivel inicial”. 

2.2.2.  Pensamiento matemático 

a) Definición 

“El pensamiento se define como actividad mental simbólica que opera 

con palabras, imágenes, gráficos y demás representaciones mentales 

derivados de la acción, porque las primeras formas de pensamiento aparecen 

de la acción internalizada, según la teoría piagetana” (Valer, 2012, p. 15).  

Los pensamientos individuales o colectivos tienen la capacidad de 

calcular, prever y transmitir las conclusiones o resultados de los fenómenos 

investigados. Razonamiento natural, según Barone (2012) acorde con reglas 

de lógica formal, las conclusiones de un razonamiento surgen válidamente 

del enunciado correcto de las premisas.  

Según Piaget, aparece en etapa operatoria, cuando el niño es capaz de 

representar mentalmente la reversibilidad de ciertos fenómenos (p. 326). 

Este concepto se origina en la imaginación y se produce a través de un 

ensimismamiento simplemente reflexivo.  “La matemática es una forma de 

organización curricular, articuladora e integradora de conocimientos y 

experiencias de aprendizajes, que favorecen el manejo de capacidades 

referidas al planteamiento y resolución analítica de problemas cotidianos y 

contextuales” (Navarro y Soto, 2012, p. 17).  

La clasificación de las capacidades se divide en 4 mapas de progreso: 

geometría, álgebra, aritmética, estadística y probabilidad. Las matemáticas 

son una forma de pensar “actividad humana construida al relacionar los 

saberes previos con las nuevas experiencias obtenidas y mediante la 
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manipulación de objetos; mediante el razonamiento mental y abstracto se 

construye partiendo de lo más simple hasta lo más complejo” (Navarro y 

Soto, 2012, p. 30).  

b) Definición operacional 

Operacional es la manera que el estudiante se expresa internamente 

en el área de matemática. En la que se utiliza la seriación, la noción de 

números, la noción de cantidad y la clasificación. Se aplicará dentro de las 

15 sesiones actividades donde se medirán mediante un instrumento de 

recolección de datos a la muestra seleccionada en la investigación. 

c) Dimensiones del pensamiento matemático 

c.1. Clasificación  

La clasificación es una actividad lógica fundamental en el que 

ayuda al estudiante a desarrollar un razonamiento lógico en el curso 

de matemática, y su importancia se ve disminuida por su relación 

con la idea de número. Todas las nociones que componen nuestro 

marco intelectual están clasificadas (Peraza, L. J. y Paez, B. S. y 

Villalpando, R. M. 2006).  

La clasificación no consiste sólo en juntar físicamente las 

cosas, sino también en desarrollar un vínculo conceptual de similitud 

y diferencia que permita crear grupos de elementos comparables en 

función de sus cualidades compartidas (Peraza, L. J. y Paez, B. S. y 

Villalpando, R. M. 2006).  

Un niño desarrolla la capacidad de categorizar las cosas a 

medida que se da cuenta de las características físicas de los objetos, 

establece conexiones entre las cosas que comparten esas 
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características y luego separa las que no las tienen. Aplicándolas a 

las cosas que conoce y asociándolas con objetos previamente 

conocidos es como la mente del niño empieza a desarrollar la 

capacidad de organizar y crear instintivamente capas de 

generalización. La teoría supone que el niño sabe lo que es formar 

parte de un grupo y ser aceptado por él (Villegas: 2010).  

Según Peraza, L. y Paez, B. y Villalpando, R. (2006) se utilizan 

3 diferentes tipos: 

Clasificación descriptiva: Incluye cosas que son esféricas, de 

un solo tono, del mismo tamaño y forma, etc. Toda esta información 

nos ayuda a dar sentido a los requisitos de las categorías descriptivas. 

Dado que las piezas de la lógica del juego que controlan estas 

cualidades se corresponden con este tipo de categorización 

descriptiva, la utilizaremos para esta investigación. 

Clasificación genérica: Los niños pueden ordenarlas según 

elementos similares, como animales, frutas, miembros de la familia y 

utensilios de cocina. Por ejemplo, las distintas habitaciones de la casa, 

como la cocina, el baño y el mobiliario, pueden representarse en 

láminas y los niños pueden ordenarlas en su lugar correspondiente. 

Clasificación relacional: Este considera cosas que comparten 

propiedades, como el zapato y el calcetín, que están conectados en el 

pie. Aquí, el joven debe elegir dos cosas de una variedad, pero debe 

conectar las dos que se correlacionan. La clasificación es importante 

en la educación matemática, ya que ayuda a construir la idea de 

número. Existen varios criterios de clasificación de conjuntos basados 



38 

 

en sus características cualitativas; sin embargo, también podemos 

clasificar los conjuntos en función de sus propiedades numéricas. 

c.2. Seriación  

Para comprender la serialización, es necesario comprender 

primero la noción de serie. Se trata de una sucesión o serie de 

componentes que están relacionados de alguna manera. La seriación 

es una actividad cerebral fundamental que se desarrolla a lo largo del 

desarrollo y es anterior a la capacidad de comprender los números. 

Según Baroody, (2007) la seriación “consiste en comparar elementos, 

relacionarlos y ordenarlos de acuerdo a sus diferencias. Este 

ordenamiento constituye una serie”.  

Villegas (2010) menciona que, la “seriación se define como la 

relación entre objetos de diferentes dimensiones, e implica una 

relación de orden, porque posee la propiedad de la transitividad, que 

significa que se establecen simultáneamente dos relaciones inversas, 

por ejemplo, "mayor que" y "menor que" con respecto al mismo 

componente; es decir, la seriación está habilitada por la reversibilidad 

del pensamiento lógico. 

Antes de que el bebé pueda organizar series, debe pasar por 

numerosas experiencias concretas; la primera es la agrupación de 

elementos en dos grupos, o una única relación denominada "los 

grandes" y "los pequeños"; posteriormente, construirá vínculos entre 

pares de objetos (largo-corto; grueso, fino; liso-rugoso). Uno de los 

conceptos fundamentales que el niño comienza a comprender a través 

de las experiencias concretas es el de "antes y después", que es una 
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“relación fundamental de seriación como sucesión de elementos que 

contribuye a la comprensión y aprendizaje de los conceptos 

matemáticos y de otras áreas como la lectura y la escritura; por lo 

tanto, se debe conducir al niño a este encuentro con el mundo, pero 

desde una postura pedagógica que no se preocupe únicamente por 

ubicarlo en el entorno. (Villegas, 2010). Es fundamental exponer a los 

niños a tareas de seriación en el preescolar para que luego puedan 

comprender los conceptos matemáticos. 

c.3. Noción de Cantidad  

El entorno en el que el niño crece le proporciona encuentros 

prácticos con los números, en los que el deseo de contar se produce 

de forma espontánea, y el joven comienza a nombrar los números sin 

comprender su significado, sólo con el propósito de afirmar "puedo 

contar". El número “se basa en la conservación de la cantidad, que es 

necesaria para captar los aspectos cardinales y ordinales del número ”. 

Piaget utilizó el término "no conservación" “para referirse a la 

incapacidad del niño de retener (conservar) la conexión de 

equivalencia original tras una mutación del componente irrelevante 

de la cantidad. En este sentido, la educación preescolar debe preparar 

al niño para la adquisición de nociones que sirvan de base a los 

conceptos lógico-matemáticos, porque el concepto de conservación 

de la cantidad, el número y la comprensión del cálculo se desarrollan 

a medida que el niño asimila las estructuras mentales. Así, se 

requieren algunos conceptos que sirvan de conducto para el 
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aprendizaje que el niño requiere y busca a través del juego, las 

actividades cotidianas y el adulto (Villegas: 2010).  

 

Adquirir el concepto de conservación implica manejar una 

estructura de razonamiento cuya propiedad central es la 

reversibilidad. Para lograr la conservación, el niño debe ser capaz de 

coordinar lógicamente sobre la base de los actos o transformaciones 

y no sólo sobre la base de sus resultados. (Cofré y Tapia, 2003). Lo 

continuo está incluido en la conservación de la cantidad ya que es 

medible por comparación. Se requieren factores externos para 

cuantificarlo. Los discontinuos, en cambio, son aquellos que pueden 

ser cuantificados y tienen una correlación con sus constituyentes. 

c.4. Concepto de Número  

El número es un tipo de formación mental fundamental para el 

desarrollo intelectual del niño. El niño demuestra la coordinación de 

los vínculos entre los elementos del entorno externo y, en 

consecuencia, la progresión de su actividad mental a través de su 

conocimiento y aplicación del número en las circunstancias de la vida 

cotidiana. Visto así, el número representa un orden que se impone 

intencionadamente al mundo. Ejerce un dominio sobre él al permitir 

la acción simbólica sobre el mismo; de ahí que, como proceso mental, 

funcione sobre la base de símbolos, signos y códigos y se represente 

en un lenguaje formal socialmente aceptable. 
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Baroody, (2007) “La teoría cognitiva señala que todo 

conocimiento matemático es una interpretación o invención mental 

socialmente aceptada”. El desarrollo de la noción de número requiere 

actividad, primero la manipulación sensorial-motora de los objetos y, 

más tarde, la acción mental a través de la formulación y coordinación 

de enlaces (Piaget, 1990). 

 

Según la teoría cognitiva de Piaget, el número es una 

construcción mental que describe y estructura el mundo real; se utiliza 

para conceptualizar las propiedades y características de los objetos, 

establecer relaciones entre ellos e incluso nominar las acciones -

operaciones- que pueden realizarse sobre estas regularidades. 

2.3 Bases conceptuales  

Estrategias lúdicas: las estrategias lúdicas son actividades que incluyen juegos 

educativos, dinámicas de grupo, empleo de dramas, juegos de mesa, etc., estas 

herramientas son utilizados por los docentes para reforzar los aprendizajes, 

conocimientos y competencias de los alumnos dentro o fuera del aula. 

Juego: un juego es la actividad que realiza uno o más jugadores, empleando su 

imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado 

de reglas, donde puede o no haber ganadores y perdedores con el fin de 

proporcionar entretenimiento o diversión, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa, pues en la mayoría de los casos funcionan estimulando 

habilidades prácticas y psicológicas.    

Pensamiento matemático: pensamiento Matemático se denomina a la forma de 

razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas 
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provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las 

ciencias o en las propias matemáticas. 

Clasificación: consiste en agrupar o separar objetos a partir de la observación 

de semejanzas y diferencias. Para esto se elige un criterio o característica a tener 

en cuenta al momento de realizar las agrupaciones: color, tamaño, forma, grosor, 

textura, utilidad, etc. 

Noción de número: la noción de número se desarrolla a partir de observar 

conjuntos físicos, que puede ver, tocar, oler… Y progresivamente se van 

identificando equivalencias y relaciones lógicas que forman la idea de que los 

números indican una cualidad (cantidad) de un grupo de objetos, que no se puede 

tocar pero está allí. 

Seriación: consiste en ordenar cuantitativamente, es decir, de menos a más o de 

más a menos, una colección de objetos, atendiendo a las diferencias en una 

característica determinada: tamaño, grosor o intensidad de color, etc. la noción 

de seriación sienta las bases para entender la posición de los números según su 

ubicación. Para desarrollar la noción de seriación los estudiantes no solo deben 

hacer arreglos horizontales, sino también en forma vertical. 

 

2.4 Bases epistemológicas  

El método de María Montessori  

Según el resumen publicado por Andrea Fernanda Díaz Moscoso, 

María Montessori, se interesó por la educación de los niños con 

deficiencias mentales y aplicó métodos experimentales consiguiendo 

que estos niños aprendieran a leer y escribir. Desarrolló sus propios 

métodos que aplicó más tarde a toda clase de niños. A través de su 

práctica profesional llegó a la conclusión de que los niños «se 
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construyen a sí mismos» a partir de elementos del ambiente y, para 

comprobarlo, volvió a las aulas universitarias a estudiar psicología. En 

1906, decidió hacerse cargo durante el día de 60 menores cuyos padres 

trabajaban. 

Fundó la Casa de los Niños y desarrolló allí lo que a la postre se 

llamaría el método Montessori de enseñanza. Todas sus teorías se 

basaron en lo que observó a los pequeños hacer por su cuenta, sin la 

supervisión de adultos. La premisa de que los niños son sus propios 

maestros y que para aprender necesitan libertad y multiplicidad de 

opciones entre las cuales escoger, inspiró a María Montessori en todas 

sus batallas por reformar la metodología y la psicología de la educación. 

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un 

método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la 

Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con niños en 

riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su 

impresionante capacidad de aprender. Los consideraba como la 

esperanza de la humanidad, por lo que, dándoles la oportunidad de 

utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, el niño 

llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de 

la vida, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El 

material didáctico que diseñó es de gran ayuda en el período de 

formación preescolar. 

 

Es difícil actualmente comprender el impacto que tuvo María 

Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos a principios 
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del siglo XX, pues la mayoría de sus ideas hoy parecen evidentes e 

incluso demasiado simples. Pero en su momento fueron innovaciones 

radicales, que levantaron gran controversia especialmente entre los 

sectores más conservadores. 

 

La mente absorbente de los niños  

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: la 

capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo con su vida síquica. 

Lo aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del 

inconsciente a la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es 

alegría. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la esponja 

tiene una capacidad de absorción limitada, la mente del niño es infinita. 

El saber entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. 

 

Se comprende así que el primer período del desarrollo humano es 

el más importante. Es la etapa de la vida en la cual hay más necesidad 

de una ayuda, una ayuda que se hace no porque se le considere un ser 

insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías 

creativas, de naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y 

heridas, una defensa amorosa e inteligente. 

 

Los períodos sensibles 

Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades 

especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo 
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externo de un modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se 

limitan a la adquisición de un determinado carácter. 

 

El ambiente preparado 

Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente 

para el niño, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. 

En él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 

responden a las necesidades de orden y seguridad. Las características de 

este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la 

asistencia y supervisión constante de un adulto. 

El diseño de estos ambientes se basa en los principios de 

simplicidad, belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos, que 

incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros. 

 

El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas 

adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en el 

suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a dicha área de 

desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son 

organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. 

 

El Rol del Adulto 

El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle 

a conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un observador 

consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. El 

verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe 
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cultivar la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos 

formar comunidad. 

 

El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro 

frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 

educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde 

el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y 

futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo 

del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos 

servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que 

hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada 

desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea 

y con todo el universo. 

 

En el artículo publicado por “Aprender jugando en familia” 

menciona sobre el juego y el aprendizaje desde la visión de la Dra. 

Montessori. 

 

María Montessori daba mucha importancia al juego como 

estrategia de aprendizaje para lo cual ideó materiales didácticos, y 

propuso mobiliario adecuado al tamaño de los niños. También resaltó la 

importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de 

los hijos. 

 

El cerebro se desarrolla con la estimulación, y el juego 
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proporciona parte de esa estimulación. Algunos neurocientíficos 

sugieren que el juego podría ayudar al importante proceso de 

eliminación o poda de la sinapsis cerebral durante la niñez (Pellis, 2006). 

Por medio del juego los niños experimentan de manera segura mientras 

aprenden acerca de su entorno, prueban nuevas conductas, resuelven 

problemas y se adaptan a nuevas situaciones. 

 

El juego es el método utilizado por bebes y por niños para aprender 

acerca de su mundo. A través del juego se desarrollan las bases del 

aprendizaje y los sentidos de confianza, seguridad y amistad en el 

ambiente del niño. El juego es divertido y se puede jugar solo o en grupo. 

Sirve para practicar las destrezas aprendidas. El niño empieza a dirigir 

su propio juego desde los seis meses. 

 

En Montessori el aprendizaje es reforzado internamente a través 

de la repetición de una actividad e internamente el niño recibe el 

sentimiento de éxito. Los materiales son multisensoriales para la 

exploración física. El niño puede trabajar donde se sienta confortable, 

donde se mueva libremente y hable en secreto sin molestar a los 

compañeros. El trabajo en grupo es voluntario. Se promueve que los 

padres entiendan la filosofía y sean partícipes del proceso de aprendizaje 

del niño. 

 

Hay diferentes tipos de juego: 

• Solitario, el niño juega solo sin la interacción de nadie 
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• De espectador, el niño no participa del juego sólo observa lo que 

hacen otros niños o adultos 

• Paralelo, dos niños juegan uno al lado de otro, pero no interactúan 

ni comparten juguetes 

• Recíproco, un adulto comienza el juego generalmente y hay toma 

de turnos en una actividad 

• Asociativo, el niño empieza a compartir los juguetes. Hay 

interacción. 

• Cooperativo, se hacen grupos para compartir de forma organizada e 

incluye a otros 

 

El juego les ayuda a cumplir con las funciones cognitivas pre-

lingüísticas. El objetivo de estas destrezas es desarrollar el uso de los 

conceptos sensoriomotores de: 

• Contacto visual 

• Permanencia de objetos 

• Lapso de atención 

• Medios fines 

• Imitación 

• Juego simbólico 

• Atención visual y auditiva 

• Causa y efecto 

• Percepción de espacio 

• Uso de objetos 

 



49 

 

Algunos de los beneficios mencionados por la Asociación para la 

Educación de Niños Pequeños son: 

 

El juego es una forma de aprendizaje que une la mente, el cuerpo 

y el espíritu. Hasta los nueve años los niños los niño/a aprenden mejor 

cuando la persona participa como un todo. 

 

El juego disminuye la tensión. En el juego, los adultos no 

interfieren y los niños se relajan. 

 

Los niños expresan y resuelven aspectos emocionales de las 

experiencias cotidianas a través del juego no estructurado. 

 

Los niños a los que se les permite jugar con libertad con los 

compañeros desarrollan habilidades como: la cooperación, la ayuda, el 

acto de compartir y resolución de problemas. 

 

El desarrollo de las habilidades perceptuales de los niños puede 

verse afectado cuando obtienen gran parte de su experiencia a través de 

la televisión, las, computadoras, los libros, las hojas de trabajo y los 

medios de comunicación masiva que requieren únicamente el uso de dos 

sentidos. Los sentidos del olfato, tacto y gusto, así como el sentido del 

movimiento a través del espacio, son formas poderosas del aprendizaje.  

 

Los niños que tienen menos restricciones para salir al aire libre 



50 

 

adquieren habilidades para moverse en el mundo  

 

El método de Jean Piaget  

Según el resumen publicado por Andrea Fernanda Díaz Moscoso 

sobre el método de Jean Piaget menciona que las investigaciones del 

psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget (1896-1980) constituyen 

una importante aportación para explicar cómo se produce el 

conocimiento en general y el científico en particular. Marcan el inicio 

de una concepción constructivista del aprendizaje que se entiende como 

un proceso de construcción interno, activo e individual. El desarrollo 

cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada 

vez más complejas; dichas estructuras se van adquiriendo 

evolutivamente en sucesivas fases o estadios, caracterizados cada uno 

por un determinado nivel de su desarrollo. 

 

Según la explicación genética de la inteligencia los estadios son 

los siguientes: 

 

Estadio sensoriomotor (0-2 años). La inteligencia del niño es 

fundamentalmente práctica, ligada a las acciones sensoriomotrices. A 

través de estas acciones y de sus coordinaciones, el sujeto empieza la 

estructura de la conservación y la intencionalidad, punto de partida y 

base para la construcción de las categorías operativas posteriores, así 

como de la función simbólica. 
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Estadio preoperatorio (2-7 años). Los procesos de simbolización 

están en pleno desarrollo: el juego simbólico, esquemas verbales, 

imitación diferida, la reflexión motriz constituyen acciones 

interiorizadas que, a falta de conceptos y de pensamiento lógico, 

presentan una serie de limitaciones, como el egocentrismo, la falta de 

reversibilidad y un pensamiento aún basado en las apariencias 

perceptivas. La función simbólica puede definirse como la capacidad 

que tiene el sujeto para representarse un objeto u hecho no presentes por 

medio de objetos o gestos que le sirven para evocarlos. Son simbólicos 

en su representación; la culminación de esta función simbólica se 

presenta con la aparición del lenguaje, en el que las cosas son sustituidas 

por conjuntos de signos arbitrarios, como las palabras, que aun cuando 

arbitrarios, tienen carácter social y valor comunicativo. 

 

Estadio de las operaciones concretas (7-11 años). Se caracteriza 

por la aparición de la lógica y la reversibilidad y por la superación del 

egocentrismo. El pensamiento lógico y las operaciones intelectuales 

sólo son posibles en la medida en que el sujeto se enfrenta con problemas 

u objetos concretos. De igual manera, si estos objetos son suprimidos 

del campo de acción, las posibilidades disminuyen. 

 

Periodo de las operaciones formales o proporcionales 

(adolescencia y años posteriores). Aparece la lógica formal. El sujeto 

ya es capaz de reflexionar no tan sólo sobre los objetos concretos, sino, 

además, sobre proporciones que contienen dichos objetos. El 
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pensamiento es capaz de realizar la combinación lógica que le posibilita 

un análisis de las distintas resoluciones de un problema, se vuelve 

hipotético-deductivo. 

 

    La teoría genética presenta un doble atractivo para ser estudiada 

en el campo educativo. Es, por un lado, una teoría del conocimiento que 

dispone de una sólida fundamentación, basada en la investigación 

empírica sobre la construcción del conocimiento científico, y también es 

una teoría del desarrollo que trata de la evolución de las competencias 

intelectuales desde el nacimiento hasta la adolescencia, junto con el 

desarrollo de nociones y conceptos relacionados con áreas escolares y 

en especial con las matemáticas y las ciencias naturales. 

 

 Aprehender la magnitud de la teoría piagetiana supone un desafío. 

A pesar del prestigio que rodea su nombre y de la numerosísima 

bibliografía, proyectos y ensayos que dan cuenta de la aplicación de su 

teoría a la educación, la epistemología genética no logra traspasar como 

se merece los pétreos muros de la escuela, y el impacto de su teoría sobre 

la práctica educativa dista mucho, aún en la actualidad, de ofrecer frutos 

significativos en el ámbito escolar. 

 

La educación ha recibido una valiosa aportación en lo que se 

refiere al sujeto epistemológico, al conocimiento de los procesos de 

desarrollo de la inteligencia y la concepción de un aprendizaje en su 

dimensión biológica, interaccionista y constructivista, ejes 
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fundamentales de su teoría. Entendemos que si la escuela, los maestros 

y nuestro sistema asumen estas categorías, cambiaríamos radicalmente 

en cuanto a funciones, propósitos, contenidos y métodos, cambio que 

desencadenaría el nacimiento de una nueva escuela, escuela para el 

desarrollo apoyada en el desarrollo intelectual y social de los sujetos y 

en la ciencia como racionalidad por alcanzar. 

 

 

Piaget y el valor del juego en su teoría estructuralista 

Según la revista digital de Innova Educativa de la Universidad 

Complutense de  Madrid (E – Innova BUCM) Una perspectiva "activa", 

en la que el juego y los juguetes son considerados como "materiales 

útiles" para el desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del 

pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, abriría de forma inmediata 

el camino de Piaget para la elaboración de una Teoría estructuralista del 

juego, a partir de los estudios sobre la dinámica interior de las funciones 

mentales del niño. 

 

 Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de 

pensar durante la infancia. Para Piaget el juego se caracteriza por la 

asimilación de los elementos de la realidad sin tener que aceptar las 

limitaciones de su adaptación. Esta Teoría piagetiana viene expresada 

en "La formación del símbolo en el niño" (1973, 2 º reimpresión.) en 

donde se da una explicación general del juego y la clasificación y 

correspondiente análisis de cada uno de los tipos estructurales de juego: 
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ya sean de ejercicio, simbólicos o de reglas. 

 

Principios teóricos de la Teoría de Piaget 

Cuando el bebé se chupa el pulgar, desde el segundo mes, o agarra 

los objetos, en torno a los cuatro o cinco meses, cuando después los agita 

o aprende a lanzarlos, está poniendo en marcha dos tipos de 

mecanismos. 

Los de acomodación, ajuste de los movimientos y de las 

percepciones a las cosas, y otro de asimilación de esas mismas cosas a 

la comprensión de su propia actividad. 

 

Hay pues una asimilación de lo real a sus incipientes esquemas 

sensorio-motores bajo dos aspectos que se complementan. 

1. Asimilación funcional o reproductora: repetición activa que 

consolida determinadas acciones. 

2. Asimilación mental mediante la percepción o concepción del 

objeto en función de su incorporación a una acción real o posible. 

Cada objeto es asimilado como "algo para"...chupar, agarrar, 

sacudir...etc. 

 

 Es importante señalar que esta asimilación "primitiva" se 

encuentra centrada sobre el sujeto concreto, no es objetiva, "no es 

todavía científica", es de carácter egocéntrico. 

 

A medida que el niño repite sus conductas por "asimilación 
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reproductora", las cosas son asimiladas a través de las acciones y éstas, 

en ese momento se transforman en esquemas: esquemas de acción. El 

esquema de "algo para" chupar, por ejemplo. 

 

Se produce entonces una auténtica revolución cognitiva mediante 

la cual los esquemas se convierten en ideas o conceptos. El juego y su 

clasificación a partir de los principios teóricos de Piaget. El juego 

infantil es sencillamente producto de la asimilación, haciendo participar 

como "Elemento Asimilador" a la "Imaginación Creadora". 

 

Después de haber aprendido a coger, agitar, arrojar, balancear, 

etc., finalmente el niño agarra, balancea, etc., por el mero placer de 

lograrlo, por la sencilla felicidad de hacer este tipo de cosas y de ser la 

causa de esas acciones. Repite estas conductas sin que le supongan un 

nuevo esfuerzo de asimilación y por mero "Placer Funcional". 

 

Se trata del "Juego de Ejercicio". 

En la medida que se desprende de la acomodación sensorio-

motora y con la aparición del pensamiento simbólico en la edad infantil 

(de 2 a 4 años), hace su aparición la ficción imaginaria y la imagen se 

convierten ahora en símbolo lúdico. 

 

A través de la imagen que el niño tiene del objeto lo imita y lo 

representa. Aparece así "El objeto símbolo", que no sólo lo representa, 

sino que, también, lo sustituye. Un palo sobre el que se cabalga, 
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representa y sustituye a la imagen conceptual del corcel, que en realidad 

es un caballo ligero de gran alzada. 

 

Se produce entonces un gran salto evolutivo: desde el plano 

sensorio-motor hemos pasado al pensamiento representativo. 

  

Se trata del "juego simbólico" 

El juego simbólico - dice Piaget - es al juego de ejercicio lo que la 

inteligencia representativa a la inteligencia sensorio-motora" (Piaget, 

1973, pág. 222) 

 

El juego simbólico es, por tanto, una forma propia del pensamiento 

infantil y si, en la representación cognitiva, la asimilación se equilibra 

con la acomodación, en el juego simbólico la asimilación prevalece en 

las relaciones del niño con el significado de las cosas y hasta en la propia 

construcción de lo que la cosa significa. De este modo el niño no sólo 

asimila la realidad, sino que la incorpora para poderla revivir, dominarla 

o compensarla. 

 

Con los inicios de la socialización, hay un debilitamiento del juego 

propio de la edad infantil y se da el paso al juego propiamente preescolar, 

en el que la integración de los otros constituye un colectivo lúdico en el 

que los jugadores han de cumplir un cierto plan de organización, sin el 

cual el juego no sería ciertamente viable. 

 



57 

 

Se trata, finalmente, del "Juego de reglas" 

Si, como hemos visto, los juegos sensorio-motores comienzan 

desde los primeros meses y cómo a partir del segundo año hace su 

aparición el juego simbólico, será a partir de los cuatro años y hasta los 

seis, en un primer período, y de los seis a los once, en un segundo 

período más complejo, cuando se desarrollan los juegos de reglas. 

 

Y así como el símbolo reemplazó al ejercicio, cuando evoluciona 

el pensamiento preescolar y escolar, la regla reemplaza al símbolo. 

 

Estos juegos de reglas van a integrar y combinar todas las 

destrezas adquiridas: combinaciones sensorio-motoras (carreras, 

lanzamientos, etc.,) o intelectuales (ajedrez) con el añadido de la 

competitividad (sin la que la regla no sería de utilidad) y bajo la 

regularización de un código normativo vinculado a la naturaleza del 

propio juego o por simples pactos puntuales e improvisados. 

La regla - sostiene Piaget - tan diferente del símbolo como puede 

serlo éste del simple ejercicio, resulta de la organización colectiva de las 

actividades lúdica. 

Así las reglas incluirán, además, en la dad del colegio, esa otra 

exigencia, la de la victoria o la derrota, la de la competitividad. 

Al principio los jugadores suelen ser pocos y las alteraciones de 

las normas muchas. Pero con el paso a la escolaridad se irá alcanzando 

un equilibrio sutil entre el principio asimilador del Yo, que es 

consustancial a cada juego y la adecuación de éste a la vida lúdico-



58 

 

social. 

Clasificación tipos de juegos según su estructura 

1. Juegos de ejercicio sin especial carácter lúdico. 

2. Juegos simbólicos y de ficción que representan realidades no 

actuales en el campo perceptivo. 

3. Juegos con reglas tradicionales transmitidas de generación en 

generación. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

“La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa 

Inicial N”° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, región Huánuco. Dicha 

institución educativa se encuentra en la selva alta donde “su principal 

actividad económica es la agricultura y el turismo ”. 

 

3.2 Población  

“La población en el estudio estuvo constituida por los infantes de 

educación inicial de la Institución Educativa Inicial N° 148 de Pucayacu, 

Leoncio Prado, región Huánuco, que en su totalidad lo conformaron por 85 

niños y niños”. 

3.3 Muestra  

“De acuerdo a Sánchez Carlessi, Hugo y otros (2002) en su texto 

“Metodología y Diseños de Investigación” la muestra corresponde al 

muestreo no probabilístico, aleatorio o intencionado ”.  

“Por ello la muestra estuvo integrado por 38 niños de cinco años (19 

niños del aula rojo grupo experimental y 19 niños del aula azul grupo 

control)”. 

3.4 Nivel y tipo de estudio 

3.4.1 Nivel de investigación 

De acuerdo a Sánchez Carlessi, Hugo y otros (2002) 

considerando el estudio esta investigación responde al nivel 

Explicativo, “porque se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno 
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GE: O1……X ……O2 

GC: O3…..………O4 

 

y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables” (p.53). 

 

3.4.2 Tipo de investigación 

Según Hernández (2014) “por el tipo de aplicación, la presente 

investigación es Aplicada”, esto quiere decir que busca generar 

conocimientos con la aplicación directa a un problema, ocupándose del 

proceso entre la teoría y el producto, en cuanto al enfoque, corresponde 

a una investigación cuantitativa porque emplea el recolectar datos, 

buscando probar una hipótesis basándose en mediciones numéricas y 

estudio estadístico, permitiendo generar pautas sobre conductas y 

testear teorías (p.150). 

 

3.5 Diseño de investigación 

De acuerdo a Hernández (2014) y otros en su texto: 

“Metodología de la investigación científica”, se utilizó el diseño cuasi 

experimental de tipo de diseño con grupo experimental y grupo control 

equivalente pre y post test, el cual presentamos en el siguiente cuadro: 

 

                                     

Dónde: 

GE: Representa “al grupo experimental seleccionado a criterio de los” investigadores. 

O1: Pre test al grupo experimental. 

O2: Post test al grupo experimental. 

X: Tratamiento (estrategias lúdicas “juego y descubro”). 
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O3: Pre test al grupo control. 

O4: Post test al grupo control. 

 

3.6 Métodos, técnicas e instrumentos 

Se empleó el método experimental porque se tomó en cuenta la 

manipulación o control de las variables de estudio en ambientes 

especialmente seleccionados o preparados por el investigador. Su propósito 

es fundamentalmente de carácter causal o explicativo. El objetivo es 

imponer restricciones controladas a las observaciones. (Sánchez y Reyes, 

1998). 

 

La principal técnica para el estudio que se utilizó es la encuesta. 

Según Hernández (2014) menciona que la encuesta es una técnica que se 

lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 

personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, 

actitudes y comportamientos.  

 

El instrumento que se procedió a utilizar para el recojo de datos fue 

el cuestionario usando el tipo de escala Lickert, “cuyo desarrollo no debe 

ser improvisado, sino que de forma independiente de su autonomía y 

elasticidad debe rebatir de forma necesaria a un sistema fundamental, el 

cual tiene que contener”. Hernández 2014 (p.251) 

El principal instrumento que se utilizó en la presente investigación es 

la siguiente:  El cuestionario 
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3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 

“La validación del instrumento se” realizó mediante el juicio de 

expertos en la que 3 profesionales especialistas del tema, las mismas que 

estos profesionales cuentan con la “experiencia en el tema de investigación ” 

y en la teoría del problema de investigación para poder refutar o 

recomendar en cuentan a las preguntas que se están plasmando en la 

presente investigación. 

 

La evaluación de la consistencia y la coherencia técnica del 

instrumento, junto con las pruebas de fiabilidad estadística “del proceso de 

recogida de datos, es lo que” constituye el criterio de validez y fiabilidad. 

Esto incluye “las variables que el instrumento pretende medir, así como la 

validez de la construcción de los ítems del instrumento ” a la luz de los 

fundamentos teóricos y los objetivos de la investigación. La confiabilidad 

del instrumento de medida se calculó mediante el alfa de Cronbach. 

 

 

 

Donde:  

: Es la suma de varianzas de cada ítem. 

: Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los ítems).  

K: Es el número de preguntas o ítems.  
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El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene 

acompañado de ningún p-valor  que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad 

en la escala; Sin embargo, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor 

es la confiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 

convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo 

de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Cuanto 

menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 

homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de 

Cronbach.  

 

Proporcionado el siguiente cuadro del alfa de Cronbach se presenta con 

los siguientes niveles de confiabilidad: 

 

 

 

Cuadro 01: confiabilidad del instrumento 

CRITERIO DE 

CONFIABILIDAD 

VALORES 

Inaceptable Menor a 0,5 

 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 

 
 

24 , 156 

22 , 19 
1 . 

1 16 

16 
α 

79122496 , 0 α  
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Pobre Mayor a 0,5 hasta 0,6 

Cuestionable Mayor a 0,6 hasta 0,7 

Aceptable Mayor a 0,7 hasta 0,8 

Bueno Mayor 0,8 hasta 0,9 

Excelente Mayor 0,9 

Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 

 

En vista a los resultados obtenidos en la confiabilidad del 

instrumento, observamos que este reside en la escala de “Aceptable” lo que 

garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento. 

 

3.8 Procedimiento 

La estrategia lúdica “juego y descubro”) como estrategia se aplicó a 

los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 148 de Pucayacu, se 

aplicará en 15 sesiones, pero antes se aplicó el instrumento de recolección 

de datos (pre test) y luego del experimento también se aplicó el instrumento 

de recolección de datos (post test) tras la obtención de datos se realizó la 

aplicación de la estadística descriptiva y luego la estadística inferencial, 

donde se realizó la contrastación de los resultados luego de aplicar la prueba 

de hipótesis. 

 

 

3.9 Tabulación y análisis de datos  

“Los datos de esta investigación se procesó con el programa 

estadístico SPSS 22 y con hojas de cálculo de Microsoft Excel”. “Las 
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tabulaciones se presentó en tablas de doble entrada, y se utilizó gráficos de 

barras para ilustrar la frecuencia de respuesta y la proporcionalidad”. Los 

resultados se procesaron utilizando “las siguientes herramientas estadísticas: 

medidas de tendencia central y pruebas estadísticas”. Ambas son 

informaciones necesarias para la etapa de comprobación de hipótesis, que 

en este caso se realizó con la ayuda del estadístico de U de Mann-Whitney, 

para poder aceptar o rechazar la hipótesis de investigación. 

 

3.10 Consideraciones éticas 

Principios que rigen la actividad investigadora  

Protección a las personas. - Dado que el sujeto humano es el objetivo final y 

no un subproducto del estudio, su nivel de seguridad debe considerarse con los 

beneficios potenciales de la investigación.  

Los investigadores tienen la responsabilidad de proteger el anonimato, la 

privacidad y otros datos personales de los participantes mientras realizan 

estudios con seres humanos. Este concepto requerirá no sólo que los 

participantes en el estudio den su consentimiento informado y sean tratados con 

dignidad y respeto, sino también que se proteja su privacidad y otros derechos, 

especialmente si se encuentran en una posición vulnerable.  

 

Beneficencia y no maleficencia.- Es imperativo garantizar la seguridad de los 

sujetos del estudio. Las acciones del investigador deben reflejar los principios 

de "no hacer daño", "minimizar los efectos desfavorables" y "maximizar los 

beneficios" en este contexto.  
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 Justicia.- El investigador tiene la obligación de utilizar un buen criterio y tomar 

todas las medidas necesarias para evitar perpetuar o permitir prácticas injustas 

que puedan surgir como resultado de los prejuicios y de las propias limitaciones 

del investigador en términos de conocimientos y experiencia. Todos los 

participantes en la investigación deben tener la misma oportunidad de revisar 

los resultados del estudio, ya que esto es lo justo y equitativo. El investigador 

tiene la responsabilidad adicional de tratar de forma justa a todas las personas 

“que participan en las actividades, procedimientos y servicios relacionados con 

la investigación”. 

 

Integridad científica.- La brújula moral de un científico no debe limitarse a su 

investigación; también debe incluir el aula y el lugar de trabajo. Cuando un 

investigador evalúa y revela las posibles ventajas, riesgos y daños para los 

participantes en la investigación de acuerdo con los requisitos éticos de su 

profesión, la honestidad del investigador cobra especial importancia. Del mismo 

modo, revelar cualquier conflicto de intereses que pueda influir en la realización 

de una investigación o en la difusión de sus resultados es esencial para mantener 

la integridad científica.  

 

Consentimiento informado y expreso.- Es esencial que todos los sujetos del 

estudio y los propietarios de los datos den su consentimiento expreso y por 

escrito para que su información personal se utilice de acuerdo con los objetivos 

del proyecto. 
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CAPÍTULO IV RESULTADO 

 

5.1. Descripción de los resultados 

Tabla 01 Comparación de los resultados del pre test del pensamiento matemático 

de los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

NIVEL DE 

LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 10 2 11 2 11 

Medio 11 -20 5 26 6 32 

Alto 21 - 30 12 63 11 58 

TOTAL  19 100 19 100 

        Fuente: Pre test 

 

Gráfico 01 Comparación de los resultados del pre test del pensamiento matemático 

de los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Pre test 

Interpretación:  

En la tabla 01 y gráfico 01 observamos lo siguiente: 

 “Que el 11% de niños del grupo control y el 11% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 



68 

 

 “Que el 26% de niños del grupo control y el 32% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 63% de niños del grupo control y el 58% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel bajo”. 

 

 

Tabla 02 Comparación de los resultados del post test del pensamiento matemático 

de los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

NIVEL DE 

LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 10 6 32 10 53 

Medio 11 -20 8 42 8 42 

Alto 21 - 30 5 26 1 5 

TOTAL  19 100 19 100 

 

        Fuente: Post test 

 

Gráfico 02 Comparación de los resultados del post test del pensamiento 

matemático de los niños y niñas de IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, 

Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Post test 
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Interpretación:  

En la tabla 02 y gráfico 02 observamos lo siguiente: 

 “Que el 32% de niños del grupo control y el 53% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 42% de niños del grupo control y el 42% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 26% de niños del grupo control y el 5% de niños del grupo experimental 

se encuentra en el nivel bajo”. 

 

 

Tabla 03 Comparación de los resultados del pre test de la seriación de los niños y 

niñas de la IEI N° 297 de Pinra, Huacaybamba, Huánuco. 

         

NIVEL DE 

LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 3 2 11 3 16 

Medio 4 -6 9 47 10 53 

Alto 7 - 9 8 42 6 32 

TOTAL  19 100 19 100 

 

          Fuente: Pre test 
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Gráfico 03 Comparación de los resultados del pre test de la seriación de los niños 

y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Pre test 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 03 y gráfico 03 observamos lo siguiente: 

 “Que el 11% de niños del grupo control y el 16% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 47% de niños del grupo control y el 53% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 42% de niños del grupo control y el 32% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel bajo”. 
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Tabla 04 Comparación de los resultados del post test de la seriación de los niños 

y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

      

NIVEL DE 

LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 3 6 32 12 63 

Medio 4 - 6 12 63 6 32 

Alto 7 - 9 1 5 1 5 

TOTAL  19 100 19 100 

        Fuente: Post test 

 

 

 

 

Gráfico 04 Comparación de los resultados del post test de la seriación de los niños 

y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Post test 
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Interpretación:  

En la tabla 04 y gráfico 04 observamos lo siguiente: 

 “Que el 32% de niños del grupo control y el 63% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 63% de niños del grupo control y el 32% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 5% de niños del grupo control y el 5% de niños del grupo experimental 

se encuentra en el nivel bajo”. 

 

 

Tabla 05 Comparación de los resultados del pre test en la noción de números de 

los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

        NIVEL 

DE LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 3 4 21 5 26 

Medio 4 -6 5 26 6 32 

Alto 7 - 9 10 53 8 42 

TOTAL  19 100 19 100 

         Fuente: Pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Gráfico 05 Comparación de los resultados del pre test en la noción de números de 

los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Pre test 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 05 y gráfico 05 observamos lo siguiente: 

 “Que el 21% de niños del grupo control y el 26% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 26% de niños del grupo control y el 32% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 53% de niños del grupo control y el 42% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel bajo”. 
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Tabla 06 Comparación de los resultados del post test en la noción de números de 

los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

          

        NIVEL 

DE LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 3 7 37 9 47 

Medio 4 -6 8 42 7 37 

Alto 7 - 9 4 21 3 16 

TOTAL  19 100 19 100 

 

          Fuente: Post test 

 

 

 

Gráfico 06 Comparación de los resultados del post test en la noción de números 

de los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Post test 
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Interpretación:  

En la tabla 06 y gráfico 06 observamos lo siguiente: 

 “Que el 37% de niños del grupo control y el 47% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 42% de niños del grupo control y el 37% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 21% de niños del grupo control y el 16% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel de bajo”. 

 

 

 

Tabla 07 Comparación de los resultados del pre test en la noción de cantidad de 

los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

                 

NIVEL DE 

LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 3 3 16 4 21 

Medio 4 -6 5 26 8 42 

Alto 7 - 9 11 58 7 37 

TOTAL  19 100 19 100 

         Fuente: Pre test 
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Gráfico 07 Comparación de los resultados del pre test en la noción de cantidad de 

los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Pre test 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 07 y gráfico 07 observamos lo siguiente: 

 “Que el 16% de niños del grupo control y el 21% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 26% de niños del grupo control y el 42% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 58% de niños del grupo control y el 37% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel bajo”. 
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Tabla 08 Comparación de los resultados del post test en la noción de cantidad de 

los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

                 

NIVEL DE 

LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 3 6 32 8 42 

Medio 4 -6 8 42 9 47 

Alto 7 - 9 5 26 2 11 

TOTAL  19 100 19 100 

PROMEDIO    3,50  

         Fuente: Post test 

 

 

 

Gráfico 08 Comparación de los resultados del post test en la noción de cantidad 

de los niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Post test 
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Interpretación:  

En la tabla 08 y gráfico 08 observamos lo siguiente: 

 “Que el 32% de niños del grupo control y el 42% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 42% de niños del grupo control y el 47% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 26% de niños del grupo control y el 11% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel bajo”. 

 

 

Tabla 09 Comparación de los resultados del pre test en la clasificación de los niños 

y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

        NIVEL 

DE LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 3 4 21 5 26 

Medio 4 -6 5 26 6 32 

Alto 7 - 9 10 53 8 42 

TOTAL  19 100 19 100 

PROMEDIO    5,63  

         Fuente: Pre test 
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Gráfico 09 Comparación de los resultados del pre test en la clasificación de los 

niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Pre test 

 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 09 y gráfico 09 observamos lo siguiente: 

 “Que el 21% de niños del grupo control y el 26% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 26% de niños del grupo control y el 32% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 53% de niños del grupo control y el 42% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel bajo”. 
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Tabla 10 Comparación de los resultados del post test en la clasificación de los 

niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

          

        NIVEL 

DE LOGRO 

   

PUNTAJE GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 0 - 3 7 37 9 47 

Medio 4 -6 8 42 7 37 

Alto 7 - 9 4 21 3 16 

TOTAL  19 100 19 100 

          Fuente: Post test 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Comparación de los resultados del post test en la clasificación de los 

niños y niñas de la IEI N° 148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Post test 
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Interpretación:  

En la tabla 10 y gráfico 10 observamos lo siguiente: 

 “Que el 37% de niños del grupo control y el 47% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel alto ”. 

 “Que el 42% de niños del grupo control y el 37% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel medio”. 

 “Que el 21% de niños del grupo control y el 16% de niños del grupo 

experimental se encuentra en el nivel bajo”. 

 

 

4.2. Prueba de hipótesis 

       Prueba de normalidad de datos 

Análisis de la normalidad 

Gráfico 9 Normalidad del conjunto de datos del grupo experimental y 

control. 
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Coeficiente de asimetría y curtosis del grupo experimental: 

 “Coeficiente de asimetría: -0,329” 

 “Coeficiente de curtosis: -0,415” 

 

Coeficiente de asimetría y curtosis del grupo control: 

 “Coeficiente de asimetría: 0,449” 

 “Coeficiente de curtosis: -0,447” 

Tabla 9 Valores de significación de la normalidad del grupo experimental y 

control. 

Prueba de normalidad 

 Grupo Shapiro-Wilk 

 Estadísti

co gl Sig. 

Pensamiento 

Matemático 

Experimental ,767 19 ,000 

Control ,810 19 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

En la tabla 9 se observa el nivel de significatividad 0,000 menor al nivel de 

referencia 0,05; por tanto, el conjunto de datos no corresponde a una 

distribución normal,  

Decisión 

Los resultados del contraste previo indican que debe utilizarse la prueba U-

Mann Whitney para la comprobación de hipótesis no paramétricas. 
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Prueba de Hipótesis General 

Formulación de hipótesis 

Ho: La estrategia lúdica “juego y descubro” no influye significativamente en 

el desarrollo del pensamiento matemático de los niños y niñas de la IEI N° 

148 de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

H1: La estrategia lúdica “juego y descubro” influye significativamente en el 

desarrollo del pensamiento matemático de los niños y niñas de la IEI N° 148 

de Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco. 

 

Valores de prueba y significatividad 

Tabla 1 Resultados de los rangos U de Mann-Whitney – Pensamiento 

Matemático 

Rangos 

 Grupo 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pensamient

o 

Matemático 

Experimen

tal 

19 30,52 763,00 

Control 19 20,48 512,00 

Total 38   

 

 

Tabla 2 Resultados de los estadísticos de contraste de la prueba general de 

rangos U de Mann-Whitney – Pensamiento Matemático 
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Estadísticos de contrastea 

 
Pensamiento 

Matemático 

U de Mann-

Whitney 

187,000 

Z -2,435 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,014 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

 

Vemos en los datos que el valor calculado |Zcal=-2,448| es mayor que el valor 

crítico |Z95% = -1,645|, por lo que rechazamos la hipótesis nula de que la 

mediana de las puntuaciones obtenidas por el grupo experimental en la post-

evaluación es mayor que la mediana de las puntuaciones obtenidas por el 

grupo de control en la post-evaluación; además, el valor p es 0,014 menor 

que el nivel de significación 0,050, por lo que excluimos la posibilidad de 

que la diferencia entre las medianas se deba al azar. 

 

 

 

 

 

 

-1,645 1,645 -2,435 

Zona de 

aceptación Ho 

Zona de rechazo 

Ho 
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN 

 

5.1. Discusión de resultados 

Contrastación con los Referentes Bibliográficos  

Los resultados arribados en la presente investigación están sustentadas y 

corroborados en las principales bibliografías consultadas según la fuente: 

Castilla, Hernández y Díaz (2019) menciona que los factores que inciden en el 

desarrollo del pensamiento matemático no solamente son cognitivos, debemos 

resaltar el tiempo que el infante necesita para poder explorar su medio, al igual 

repercute la participación cognitiva que un adulto tiene sobre la vida del niño y 

estas estructuras más complejas se construyen a través del contexto y como 

resuelve situaciones problemas que se les presenta; evidentemente ante ésta 

afirmación se puede decir que con el presente trabajo de investigación se logra 

aceptar dicha afirmación del autor, porque, los resultados hallados permiten 

aceptar que cuan oportuno son presentar actividades de manera divertidas para 

el desarrollo del pensamiento matemático, como se evidencia en la tabla 02 en 

un 32% de los niños y niñas lograron un nivel alto después de aplicar la estrategia 

según los resultados. 

 

Según Ramos, Santa Cruz y Tito (2018) nos menciona que que la 

matemática es una materia la que menos se puede prescindir de un iniciador, 

porque está constituida por unos conocimientos y procedimientos a los que 

difícilmente se accede sin la guía de un buen maestro o maestra en ellos. De 

esta manera se exige un esfuerzo mental añadido, porque desemboca siempre 

en actividades mentales que exigen un alto grado de abstracción, pues, aunque 
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de cero a seis años hay que partir siempre de lo concreto, la intención debe ser 

superador y buscar en ello lo general.  Lachi (2017) nos dicen: que diseñar una 

estrategia didáctica a través de juegos tradicionales cuya metodología sigue 

procesos lógicos para mejorar la competencia de número y operaciones. Por lo 

tanto, se puede afirmar que el estudio tiene una proyección formativa sólida, 

que contribuirá a la solución problemática del contexto en estudio. Ante esto se 

evidencia el desarrollo de la competencia de número y operaciones en los niños 

y niñas. Esto es lo que se evidencian en los resultados luego de las aplicaciones 

de las sesiones de aprendizajes a la muestra. 

 

La tesis titulada la estrategia lúdica “juego y descubro” para el desarrollo 

del pensamiento matemático de los niños y niñas de la IEI N° 297 de Pinra, 

Huacaybamba, Huánuco. La hipótesis planteada que dice: La estrategia lúdica 

“juego y descubro” influye significativamente en el pensamiento matemático 

de los niños y niñas de la IEI N° 297 de Pinra, Huacaybamba, Huánuco, queda 

validada mediante la exposición de los resultados de la investigación, apoyada 

por la aplicación del instrumento de recolección de datos a los niños y niñas, 

tanto al grupo control como al grupo experimental. De los resultados obtenidos 

observamos el valor calculado | Zcal=-2,435|  es mayor respecto al valor crítico 

|Z95% = -1,645|, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula que afirma que la 

mediana de los puntajes obtenidos del grupo experimental en la post evaluación 

es mayor a la mediana de los puntajes obtenidos del grupo control en la post 

evaluación;  asimismo el p valor es 0,014 menor al nivel de significancia de 

0,050; por tanto los mencionados resultados nos indican que debemos rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general del investigador. 
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Por ello Baldoceda, Inga y Martínez (2018) sustentan que la aplicación de 

materiales didácticos reciclables produce un efecto favorable en el desarrollo del 

pensamiento lógico en sus dimensiones de actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad; actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio y en la dimensión actúa y piensa 

matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización en los 

niños y niñas.  Según Monereo, Castello, Clariana, Palma & Pérez (1999, citado 

en Morocho, 2017) la estrategia lúdica “juego y descubro” como estrategia de 

aprendizaje median componentes que incrementa la atención del alumno en lo 

que contiene el conocimiento ha impartido, haciendo posible adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades. El componente lúdico facilita un 

ambiente más interactivo, los estudiantes mantienen una actitud activa, baja el 

ansia, y obtienen más libertad en sí mismos, disipan el temor a errar; y permite 

el esmero en los contenidos; la sonrisa, el recreo, incita la concentración de los 

alumnos por lo que realizan; haciendo que los momentos del aprendizaje sean 

realmente significativos. Admite que los estudiantes se motiven y ocuparse 

habilidades distintas, desarrollando así competencias de forma integral.y tras 

los resultados se coincide con los resultados y esto se evidencia en la tabla 02 en 

un 32% los niños y niñas lograron alcanzar el nivel más alto según los resultados 

hallados. 
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CONCLUSIONES 

 

Dado que los resultados revelan un crecimiento del pensamiento matemático en el 32% de los 

niños que obtuvieron el nivel alto (como se muestra en la tabla 02 y el gráfico 02), el análisis de 

los datos de comparación permite apoyar la hipótesis general del estudio. Lo que esto indica es 

que el pensamiento matemático de los niños estaba restringido en un promedio de 11% antes de 

implementar la estrategia "Juego y descubro", pero desde entonces ha mostrado un crecimiento 

sustancial gracias a la implementación de la estrategia "Juego y descubro". 

 

Los resultados demuestran que el 32% de los niños desarrollaron la clasificación, y los que lo 

hicieron alcanzaron el nivel alto, como se muestra en la tabla 04 y el gráfico 04. Esto apoya la 

hipótesis específica 1 del estudio. Lo que esto indica es que la clasificación de los niños estaba 

restringida en un promedio de 11% antes de implementar la estrategia "Juego y descubro", pero 

desde entonces ha demostrado un enorme crecimiento como resultado de la implementación de 

la estrategia. 

 

Los hallazgos de la comparación de datos nos permiten apoyar la hipótesis específica 2 del 

estudio, ya que la tabla 06 y el gráfico 06 demuestran que el 37% de los niños que obtuvieron el 

nivel alto mostraron un crecimiento en la seriación. Esto sugiere que, en promedio, la seriación 

por parte de los niños estaba restringida antes de implementar la estrategia "Juego y encuentro", 

pero ha mejorado significativamente como resultado de su implementación. 
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Dado que el 32% de los niños muestran signos de desarrollo la noción de cantidad, como se indica 

en la tabla 08 y el gráfico 08, podemos aceptar la hipótesis específica 3 del estudio basándonos 

en la noción de cantidad. La noción de cantidad por parte de los niños estaba restringida en una 

media del 16% antes de aplicar la estrategia "Juego y encuentro", pero se observó un crecimiento 

sustancial tras su aplicación. 

 

Dado que el 37% de los niños muestran signos de desarrollo de la noción de número, como se 

indica en la tabla 10 y el gráfico 10, la hipótesis particular 3 del estudio puede aceptarse sobre la 

base del análisis comparativo de los datos. Esto sugiere que la noción de número de los niños 

estaba restringida en promedio en un 21% antes de implementar la estrategia "Juego y encuentro", 

y que se ha observado una mejora considerable después de implementar la estrategia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los profesionales, en especial a los docentes y padres de familia, 

encargados de la importante tarea de educar y buscar soluciones para mejorar el 

desarrollo del pensamiento matemático en los niños y niñas, incidir su aplicación, por 

ello recomendamos la estrategia lúdica “juego y descubro” para desarrollar el 

pensamiento matemático de forma permanente.  

 

Sugerimos a los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 148 de Pucayacu, 

Leoncio Prado, Huánuco, la práctica de este tipo de estrategias con sus niños y niñas. 

Por los resultados satisfactorios que se obtuvieron al aplicar esta tesis, auguramos la 

mejora del pensamiento matemático para que puedan mejorar el desarrollo cognitivo de 

los niños y futuros ciudadanos.  

 

Proponemos a todas las personas interesadas en este tipo de investigación el poder 

adecuarlos a los diferentes niveles educativos y a su realidad, con la finalidad de 

desarrollar el pensamiento matemático de todo tipo de estudiantes con estrategias 

lúdicas de acuerdo con su nivel educativo. Así mismo, sienta las bases de un nuevo 

campo de investigación poco estudiado y de gran importancia.  

 

Sugerimos impartir a los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 148 de 

Pucayacu, Leoncio Prado, Huánuco; sobre la importancia del uso de la estrategia lúdica 

“juego y descubro” para desarrollar la noción de números, noción de cantidad y la 

clasificación, además de otras competencias matemáticas que se pueden impartir en sus 

hijos siguiendo la metodología que proponemos en esta investigación.  
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Se sugiere a los estudiantes de pregrado y post grado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación que ahonden y amplíen el trabajo de investigación propuesto, para lograr las 

nuevas formas pedagógicas; difusión, las mejoras y proponer de esta manera aportar en 

el crecimiento y alcance de logros de aprendizajes en los niños y niñas 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA ESTRATEGIA LÚDICA "JUEGO Y DESCUBRO" EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 

DE LA I.E.I. N° 148 DE PUCAYACU, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
METODOLOGÍ

A Y 
POBLACION 

TECNICAS E 
INTRUMENT

OS 

Problema general 

¿De qué manera la estrategia 
lúdica “juego y descubro” 
influye en el pensamiento 
matemático de los niños y 
niñas de cinco años de la IEI 
N° 148 de Pucayacu, 
Leoncio Prado, Huánuco? 

 

Problemas específicos: 

1. ¿De qué manera la 
estrategia lúdica “juego y 
descubro” influye en la 
seriación de los niños y 
niñas de cinco años de la 
IEI N° 148 de Pucayacu, 
Leoncio Prado, Huánuco? 
 

2. ¿De qué manera la 
estrategia lúdica “juego y 
descubro” influye en la 
noción de número de los 
niños y niñas de cinco 
años de la IEI N° 148 de 
Pucayacu, Leoncio Prado, 
Huánuco? 
 

3. ¿De qué manera la 
estrategia lúdica “juego y 

Objetivo general 

Demostrar la influencia de 
la estrategia lúdica “juego 
y descubro” en el 
pensamiento matemático 
de los niños y niñas de 
cinco años de la IEI N° 
148 de Pucayacu, Leoncio 
Prado, Huánuco. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar la 
influencia de la 
estrategia lúdica “juego 
y descubro” en la 
seriación de los niños y 
niñas de cinco años de 
la IEI N° 148 de 
Pucayacu, Leoncio 
Prado, Huánuco. 
 

2. Determinar la 
influencia de la 
estrategia lúdica “juego 
y descubro” en la 
noción de número de los 
niños y niñas de cinco 
años de la IEI N° 148 de 

Hipótesis general 

La estrategia lúdica “juego y 
descubro” influye 
significativamente en el 
pensamiento matemático de 
los niños y niñas de cinco 
años de la IEI N° 148 de 
Pucayacu, Leoncio Prado, 
Huánuco. 

 

Hipótesis específicas: 

1. La estrategia lúdica 
“juego y descubro” 
influye significativamente 
en la seriación de los 
niños y niñas de cinco 
años de la IEI N° 148 de 
Pucayacu, Leoncio Prado, 
Huánuco. 
 

2. La estrategia lúdica 
“juego y descubro” 
influye significativamente 
en la noción de número de 
los niños y niñas de cinco 
años de la IEI N° 148 de 
Pucayacu, Leoncio Prado, 
Huánuco. 

 

Independiente: 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 
LÚDICA 

“JUEGO Y 
DESCUBRO” 

1. PLANIFICACIÓN 

Elaboración de la Unidad 
didáctica 

METODOLO
GÍA 

 

La investigación 
se tipifica de la 
siguiente 
manera: 

 

TIPO: 

Aplicada-
Explicativa 

 

 

MÉTODO: 

Descriptivo y 
explicativo 

 

DISEÑO:  

Cuasi 
experimental 

 

Para la 
variable 
independiente: 

 

Unidad 
didáctica 

 

Proyecto de 
aprendizaje 

 

Actividades de 
aprendizaje 

 

 

 

Para la 
variable 
dependiente: 

 

Instrumentos de 
evaluación: 

Diseño y formulación del 
proyecto de aprendizaje 

Contextualización de las 
actividades de aprendizaje 
como estrategia didáctica 

Selección de materiales 
didácticos 

Construcción y validación de 
los instrumentos de 
evaluación 

2. EJECUCIÓN 

Desarrollo de las actividades 
de aprendizaje 

Uso de los materiales 
didácticos 

3. EVALUACIÓN 

De inicio de la aplicación de 
la estrategia. 

De salida de la aplicación de 
la estrategia 

Dependiente: 

 
1. SERIACIÓN 

Establecer relaciones 
comparativas. 

Ordenar de forma creciente. 



 

 

descubro” influye en la 
noción de cantidad de los 
niños y niñas de cinco 
años de la IEI N° 148 de 
Pucayacu, Leoncio Prado, 
Huánuco? 
 

4. ¿De qué manera la 
estrategia lúdica “juego y 
descubro” influye en la 
clasificación de los niños 
y niñas de cinco años de la 
IEI N° 148 de Pucayacu, 
Leoncio Prado? 

Pucayacu, Leoncio 
Prado, Huánuco. 
 

3. Determinar la 
influencia de la 
estrategia lúdica “juego 
y descubro” en la 
noción de cantidad de 
los niños y niñas de 
cinco años de la IEI N° 
148 de Pucayacu, 
Leoncio Prado, 
Huánuco. 

 
4. Determinar la 

influencia de la 
estrategia lúdica “juego 
y descubro” en la 
clasificación de los 
niños y niñas de cinco 
años de la IEI N° 148 de 
Pucayacu, Leoncio 
Prado, Huánuco. 

3. La estrategia lúdica 
“juego y descubro” 
influye significativamente 
en la noción de cantidad 
de los niños y niñas de 
cinco años de la IEI N° 
148 de Pucayacu, Leoncio 
Prado, Huánuco. 

 

4. la estrategia lúdica “juego 
y descubro” influye 
significativamente en la 
clasificación de los niños 
y niñas de cinco años de la 
IEI N° 148 de Pucayacu, 
Leoncio Prado, Huánuco. 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Ordenar de forma decreciente. POBLACIÓN 

La población 
estará 
conformada por: 

 

85 niños y niñas 
del nivel inicial 
de la I.E.I N° 
148 de 
Pucayacu. 

 

 

Muestra: 

 

GC: 20 niños y 
niñas de 5 años 
del nivel inicial 
(aula azul) 

 

GE: 20 niños y 
niñas de 5 años 
del nivel inicial 
(aula rojo) 

- De 
inicio (PRE 
TEST) 
- De 
salida (POS 
TEST) 
 

 

 

Para el 
procesamiento 
de los datos: 

 

Herramientas 
estadísticas para 
la presentación y 
análisis de los 
datos. 

Ordenar por semejanzas y/o 
diferencias. 

2. NOCIÓN DE 
NÚMEROS 

Numerar objetos. 

  

Identificación de relaciones 
entre números. 

 

Correspondencia del número 
con la cantidad. 

Desarrollo de adiciones y 
sustracciones. 

3.NOCIÓN DE 
CANTIDAD 

Correspondencia de término a 
término. 

  

Identificación de cantidades 
con montos iguales y 
diferentes. 

Conservación de cantidad a 
pesar de formas. 

 

Conservación de cantidad a 
pesar de tamaños. 

4. CLASIFICACIÓN 

Identificar características de 
objetos. 

Agrupar por objetos. 

Separar por diferencias. 

Pertinencia de un objeto a un 
conjunto. 
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ANEXO 02

Consenti miento ! nformado

FECHA: 1810412022

TíIUIO: LA ESTRATEGIA ¡.ÚoIcn ''JUEGo Y DEscUBRo'' EN ,,EL

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOSY NIÑAS
DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N' 148D8, PUCAYACU, LEONC|O PRADO",
HUÁNUCO

OBJETIVO: Demostrar la influencia de la estrategia lúdica 'Juego y
elescubro" en el desarrollo del pensamiento matemático de los niños y
niñas de la lE¡ N" 148 de Pucayácu, Leoncio Prado, Huánuco.

INVESTIGADORES: CALLALLI SANCHEZ, Qaniela; PISCO PEREZ, Salome

$egunda y VICENTE HERREFIA, Lucinda Yeny.

Consentimiento I Participación voluntaria

Acepto participar en ei estudio: He leído la información proporcionada, o me
ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me
ha responciicio satisfactoriamente. Consiento voiuntariamente participar en
este estudto y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier
momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna
manera.

Firmas del participante o responsable legal

Huella digital si el caso lo amerita

.Huánuco 18 abril, 2022

a

Firma del participante.

Firma de las i

Daniela CALLALLI SANCH
D.N.l. N" +qattats

ffi
i,r!if;iT;r#
Íilíi--q:,;F

Salome unda PISCO PEREZ
D.N.!. N'¿2:+:sss

LucindaY
D

VIC

)

tr{.1. N' 446ü4461.

RA
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LENOVO
Texto tecleado
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ANEXO 03 

 INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 01: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

La presente guía de observación tiene como finalidad obtener información para el estudio 

de la “LA ESTRATEGIA LÚDICA "JUEGO Y DESCUBRO" EN EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

INICIAL DE LA I.E.I. N° 148 DE PUCAYACU, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO”.   

(2) alto - (1) medio - (0) bajo 

  ÍTEMS 

VALORACIÓN 

2 1 0 

DIMENSIÓN: SERIACIÓN 

1. En una serie, identifica el patrón, el cual está determinado por 

diferentes figuras geométricas. 

   

2. Realiza series crecientes de acuerdo a los tamaños pequeños, 

medianos y grandes, teniendo en cuenta otra característica: el grosor 

o color. 

   

3. Realiza series decrecientes de acuerdo a los tamaños pequeños, 

medianos y grandes, teniendo en cuenta otra característica: el grosor 

o color. 

   

4. Siguiendo un patrón dado, construye una serie.    

DIMENSIÓN: NOCIÓN DE NÚMEROS  

5. Utilizando el conteo, reconoce en un grupo de fichas la que tiene más 

puntos y la que tiene menos puntos. 

   

6. Cuenta los puntos de una ficha y los compara con los de otra, 

indicando la ficha con mayor cantidad, la de menor cantidad o si 

ambas tienen la misma cantidad. 

   

7. Identifica la cantidad de puntos que tiene una ficha en ambos lados y 

escribe los números correspondientes. 
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8. Cuenta los puntos en ambos lados de una ficha dada y a la cantidad 

mayor le resta la menor, escribe la operación utilizando los números 

correspondientes. 

   

DIMENSIÓN: NOCIÓN DE CANTIDAD 

9. Compara columnas con fichas de igual forma y tamaño, 

reconociendo diferencias de cantidad. 

   

10. Utiliza el conteo para reconocer columnas con diferente cantidad de 

fichas. 

   

11. Reconoce cantidades iguales en columnas con fichas de formas 

diferentes. 

   

12. Construye columnas con la misma cantidad de fichas, cada una de 

ellas, con fichas de diferente tamaño. 

   

DIMENSIÓN: CLASIFICACIÓN 

13. Reconoce las características que tienen los diferentes tipos de fichas 

y las organiza en grupos. 

   

14. Agrupa las fichas de acuerdo a su color y forma (amarillo, azul y 

rojo). 

   

15. Separa las fichas según el grosor que tienen.    

16. Reconoce características de conjuntos y ubica de acuerdo a estas 

características, fichas que se encuentran solas. 
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ANEXO 04 

NOTA BIOGRÁFICA 

Lucinda Yeny VICENTE HERRERA  

  Lucinda Yeny VICENTE HERRERA nació en el 

anexo de Cochacharao, distrito de San Francisco 

de Asís de Yarusyacan, provincia de Pasco, 

Región Pasco, el 14 de agosto del año 1987. Sus 

padres humildes son el señor Julio N. VICENTE 

SALAS y la señora Daria HERRERA ROSAS, a los 

6 años inicio sus estudios primarios en la I.E 34022 

de Cochacharao, donde sus humildes padres por 

ser de pocos recursos económicos fueron hacer 

negocio a Cerro de Pasco, dejando a Lucinda Yeny  

a cargo de sus abuelos Hilario HERRERA R.  y 

Damiana ROSAS de HERRERA, Lucinda era una 

niña empeñosa y y dedicada a sus estudios, por 

ello ocupó el 1er lugar en segundo grado de 

primaria donde en honor a merito le dieron una muñeca gigante para esos 

entonces, culmino sus estudios de primaria a los 12 años de edad y al siguiente 

año sus padres decidieron llevar a Cerro de Pasco para que continua con sus 

estudios secundarios y Lucinda Yeny les pide a sus padres que continua 

estudiando en su pueblo por que no quería separase de sus abuelos maternos 

en tal sentido inicio sus estudios secundarios en la I.E Isaac Newton de 

Cochacharao en el año 2000 culminando satisfactoriamente el año 2004 sus 

estudios secundarios, al siguiente año postula al Instituto Superior Pedagógico 

Publico “Gamaniel Blanco Murillo” de Cerro de Pasco EGRESANDO el año 2009 

Ya terminando de estudiar y optar el título de profesora de educación primaria, 

postula al examen de contrata e inicia trabajando en el año 2013 en una 

institución rural y hasta la fecha sigue laborando como contrata. Como también 

por querer superarse profesionalmente decide seguir estudiando en el año 2015 

en hacer la complementación pedagógica en la Universidad Cesar Vallejo 

optando el grado de Bachiller y el licenciamiento en educación primaria logrando 

obtener su grado de Bachiller en el año 2017 y el grado de licenciada en 

educación primaria el año 2020. Viendo la realidad de los niños que les hace 

falta la estimulación temprana y niños que no asisten al jardín por motivos de 

lejanía y otros, Lucinda Yeny se motiva y decide estudiar una segunda 

especialidad de Educación Inicial en la Universidad Nacional de “Hermilio 

Valdizán” de Huánuco, a la fecha está en trámite de documentos para optar título 

de segunda especialidad. 
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DANIELA CALLALLI SANCHEZ 

 Daniela Callalli Sánchez nació en el distrito de 

Pocohuanca, provincia de Aymaraes, Región 

Apurímac, el 23 de setiembre del año 1987. Sus 

padres son el señor Wilfredo V. Callalli Segovia 

y la señora Catalina Sánchez Guerrero. En su 

niñez los primeros 7 años pasó junto a su madre 

y abuelo, luego sólo vivió con su abuelo hasta los 

10 años de edad. Sus estudios primarios realizó 

en la comunidad de Chanta lugar ubicado en lo 

profundo de los andes de  Aymaraes; Para 

continuar los estudios secundarios viajó donde 

su padre y su madrastra a Chalhuanca y  estudió 

en el colegio de “María Auxiliadora”.  A su corta 

edad ya cursando 5° año de secundaria, se vio 

envuelto en problemas, como consecuencia tuvo un hijo, motivo por el cual papá 

y familia expulsan de casa y Daniela se pone a trabajar en las noches y continuar 

el colegio hasta culminar ya con un bebé en brazos y apoyado otra vez por su 

familia regresa a casa. Al año siguiente postula al instituto “José María Arguedas” 

de Chalhuanca en el año 2004 haciendo promoción en el año 2009. Ya 

terminando de estudiar y optar el título de profesora de educación primaria, 

postula al examen de contrata e inicia trabajando en el año 2011 en una 

institución rural, ya en el año 2017 se nombra y trabaja hasta la fecha en una 

institución pública y rural de característica unidocente. Viendo la realidad de los 

niños que les hace falta la estimulación temprana y niños que no asisten al jardín 

por motivos de lejanía y otros, Daniela se motiva y decide estudiar una segunda 

especialidad de Educación Inicial en la Universidad Nacional de “Hermilio 

Valdizán” de Huánuco, a la fecha está en trámite de documentos para optar título 

de segunda especialidad. 
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ANEXO 05 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR JUECES 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Educación-Teléfono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electrónico: deducacion@unheval.edu.pe 
 

CONSIDERANDO:  

 

 

Que con Resolución de Consejo Universitario N° 0734-2022-UNHEVAL de fecha 07/03/22, se aprueba el 
Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, estableciendo 

en el Art. 36° El interesado que va obtener el título profesional o el profesional que va obtener el título de segunda 
especialidad profesional, por la modalidad de tesis, debe solicitar al Decano de la Facultad, mediante solicitud, en 
el último año de estudios, la designación de un Asesor de Tesis, adjuntando un (01) ejemplar del Proyecto de 
Tesis cuantitativa, cualitativa o mixto, aprobado en el desarrollo de la asignatura de tesis o similar, con el visto 
bueno del docente. Previamente deberá contar con la constancia de Exclusividad del tema que será expedida y 
remitido por la Unidad de Investigación de la Facultad; 

Que mediante Constancia N° 0083-2022-UNHEVAL-FCE, recibido el 29/04/22 el Director de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, remite la constancia de exclusividad y designación de 
asesor del Proyecto de Tesis colectiva titulada: LA ESTRATEGIA LÚDICA "JUEGO Y DESCUBRO" EN “EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL DE LA 
I.E.I. N° 148 DE PUCAYACU, LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO, presentada por las estudiantes Daniela 

CALLALLI SANCHEZ, Salome Segunda PISCO PEREZ y Lucinda Yeny VICENTE HERRERA del Programa 

de Segunda Especialidad Profesional en Educación con Mención en Educación Inicial y contando con la 
autorización del Dr. Lester Froilán SALINAS ORDOÑEZ; 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
concordancia con la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la UNHEVAL; 

 
SE RESUELVE: 

1º DESIGNAR al Dr. Lester Froilán SALINAS ORDOÑEZ como Asesor de la Tesis colectiva titulada: LA 
ESTRATEGIA LÚDICA "JUEGO Y DESCUBRO" EN “EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 148 DE PUCAYACU, 
LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO, presentada por las estudiantes Daniela CALLALLI SANCHEZ, 

Salome Segunda PISCO PEREZ y Lucinda Yeny VICENTE HERRERA del Programa de Segunda 

Especialidad Profesional en Educación con Mención en Educación Inicial, por lo expuesto en los 
considerandos de la presente Resolución. 

2º DAR A CONOCER la presente resolución a las interesadas para los fines pertinentes. 
  

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C.c. 
Asesor/Interesadas/Archivo 

 

Que con Resolución Nº 077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11/12/20 recibida vía correo electrónico se 

proclama y acredita a partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, como Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación al Dr. Ciro Ángel LAZO SALCEDO; 

RESOLUCIÓN Nº 0766-2022-UNHEVAL-FCE/D 

Cayhuayna, 10 de mayo de 2022 
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UNTVERSIDAD IIIACIOIIAL "HERMITIO V ALDiIZAN'
Licencíada cot Resofución íe{ Corcejo Airectipo h'" 099-2019-S'ü*:EDü ICD

Yo, VICENTE HERRERA, Lucinda Yeny, identificado con: 44604461, con

donricilio en el AA.HH. Columna Pasco St. 4 Ca. Tumbes Í\AZ. B Lt. 4, distrito de.

Yanacancha, provincia de. Pasco, departamento de: Pasco; aspirante al:

(grador'título profesional) correspondiente ai programa de Segunda especialidad

profesional en educación con mención en educación inicial

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

La tesis titulada: La estrategia Lúdica "juego y descubro" en "el desarrollo del

pensamiento matemático en los niños y niñas dei nivei inic!al de ia i.E.i. N" 148

de Pucayacu, Leoncio Prado", Huánuco fue elaborada dentro del marco ético y

legai en sul i^edacción. Si en el futr-rro se detectara evidencias de vulnerabilidad

en el sistema de antiplagio mediante actos que lindan con lo ético y legal, me

someto a las sanciones a que hubiera lugar.

Huánuco, 26 de octubre del2023

Firma
Lucincia Yeny VICENTE HERRERA

Anexo 08

DECLARACIÓN JURADA DE OR¡GINALIDAD DE TESIS
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UNIVERSIDAD NACIONAL *HERMILIO VALDIZÁN'
Licenciatfa conQ.esofución lefCoruse.io Q]irectioo N" 099-2019-S'üt{lEAqJ/(g

Anexo 08

DECLARACIÓN JURADA

Yo, CALLALLI SANCHEZ, Daniela, identificado con. 44611675, con domicilio en

el Jr. Mariscal Caseres N'337, distrito de: Chalhuanca, provincia de: Aymaraes,

departamento de: Apurimac; aspirante al. (grado/título profesional)

correspondiente al programa de Segunda especialidad profesionalen educación

con mención en educación inicial.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

La tesis titulada La estrategia Lúdica "juego y descubro" en "el desarrollo del

pensamiento matemático en los niños y niñas del nivel inicial de la l.E.l. N' '148

de Pucayacu, Leoncio Prado", Huánuco fue elaborada dentro del marco ético y

legal en su redacción. Si en el futuro se detectara evidencias de vulnerabilidad

en el sistema de antiplagio mediante actos que lindan con lo ético y legal, me

someto a las sanciones a que hubiera lugar.

Huánuco,26 de octubre del2023

Firma
Daniela CALLALLI SANCHEZ
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UNTvERSTDAD NAcToNAL HERMtLto vALDtzÁN-HUÁruuco
It N t D AD o e ntvesn aa c ñ ¡,t

FAoULTAD DE ctEvctAs or taeoucncñ¡,t
Vño [e[Fortafecimiento le [a. Soíeranía f'facional'

G ONSTANC IA N "O 1 68.2022.U N H EVAL.FC E/U I

GONSTANGIA DE APTO DE SIMIL¡TUD

LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN:

Hace constar que:

Autores del borrador del Tesis, titulado:
LA ESTRATEGh LÚDICA "JUEGO Y DESCUBRO" EN -EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
MATEMÁNCO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INIcIAL DE LA I.E.I. N. 148 DE PUcAYAcU,
LEONCIO PRADO", HUÁNUCO. Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educación con
lVlención en Educación lnicial

Han obtenido, un reporte de similitud general del 11o/o con el aplicativo TURNITIN, porcentaje de
similitud permitido, para tesis de segunda especialidad. En consecuencia, es Apro.

Se expide la presente constancia, para los fines pertinentes.

Cayhuayna, 19 de octubre de2022

Dt. Zósimo
Director de

lacho Ayala
de lnvestigación

y"

Focultod de lo Educación
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NC[4BRH DHLTRABAJÜ

LA ESTRATEGIA lúolcn "JUEGo y DESc
UBRO" EN "EL DESARROLLO DEL PENSA
MTENTo rutreuÁTtco EN Los Nrños y
uñns DEL NIVEL tNtctAl DE LA I.E.t. N'
148 DE PUCAYACU, LEONCIO PRADO",
H uÁtrruco

AL,ITCIR

CALLALLI SANCHEZ Daniela y

VICENTE HERRERA Lucinda Yeny

RECUTNTO DE PALABRAS

20638 Words

RECUEIITO ¡T PÁCIruRS

1 24 Pages

RECUENTO DE CARACTERES

111330 Characters

rnn¡nño DHLARcHtvo

2.4M8

FECHA DE ENTREGA FECHA ÜTL INFORME

Oct 19,2022 4:05 PM GMT-SOct 19,2022 3:58 PM GMT-S

§ 1 1% de similitud general
Eltotal combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base c

' 11o/o Base de datos de lnterne{ o 0% Base de datos de publicaciones

' Base de datos de Crossref . Base de datos de contenido publicado de Crosgn
. 4% Base de datos de trabajos entregados

* Excluir del Reporte de Similitud

. Material bibliográfico

. Coincidencia baja (menos de 15 palabras)

. ftlaterial citado

Reporte de similitud
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UNHIVAL
HEBMILTO VALTIZÁT\I

NACIO?1¡AL

Af\¡[xú ls

A[.müfttzAcióñ DE pUBLICACiér.r *ie¡rnl y *Ect¿ft¿cicr¡ JUgAüA BELTRABAi0 üE ¡rr¡vgsteae¡ón¡
pAfiA oprAn uru €RADo ncn»Éu¡¡co c rír¡,¡¡.c pRoFEs¡oNAL

3.. Autorización de Publicacién: ¡A*arque con un* "x"i

Pregrado Segunda Esp*cialidad P*sgrada; Maestria

Pregrado {tol y como estfi registrüdo err SIJNÉüü}

§e g u nd a especia I id a d (tqi y :+nlc esfá regrstr *cfo ec sU#ff¡UJ

Fosgradr: {tal y comc esta {€gisttüdú en SU?tEút}}

2. Dat0$ del Ailtsr{€§}: itngre:e r+dl: las d+fes req*erid* corspietas¡

3. DatOSdel AsesAr: {tugresetadoslaséetcxrequei'id*s*xlpleÉx*egdnsMl,rs*sr*eseriqai}di{:ereJ6r*d*AcadimkadelAsesar}

'¿t, üatosdel juradCCalificador: {*rgrrr,esalame*telcsApeflJd*ryr'learbresmrspfuáecsegÉlülr}l,rtesr¡ecesaríaíndic*rel6radoAcadémicadel
Jurodo)

Fresidentel TOt§'\tTII!O CÜTF,}NA, MELINA PEI\¡TLCPE

ÜALLiJFE *TCTRfiA. 5ü¡¡N TIüñ'LtA

FO¿ü §fiTEGA, FESMf'1I

TIE'{C'A§ *E LA E*L!CA*I*'É

IOUCACIÓIi I§IC;A.L

TiruLü DE tEcut\¡üA ESSECIAL¡DAD p{t*FEStcF¿AL EN EDUCACIóN cor.,¡ Mrr\¡ctoN EN EDUCACTóN rrutctAL

V'CFNTE HTRREfiA, LUCI¡ÉDA Y[NY

Tipo de Documento; DNI X Pasaporte C,E, frlro. de {elulan 962871922

Nrc, deOoeur¡rento: 44604461 Corrco {lectránico: jhadesLkarvSgr*ai!.corn

C§ILALLI SAITC* T¿ L}i4ru iTLA

DNI x Pásaporte C,E. lXro, de Celular: 93ü553065

44511675 Correo Etectrénieo: cáiia llis a nche¿dan ieia @gma ii-corn

Apellidos y Nombres:

Tipo de Documento: DN' Pasaporte fE Nro. de C*k¡Í*r:

Nro. de Documento: Correo Electrónict¡:

5t NO

SALINAS ORDOÑTZ, LT5TTB TRÜ}I.A$J *RC{ú tü: 0*ü2-5726-S§9X

Dtll x Pas*p(}rte c.E. ltlrc. de dccunrent¡:: 4ü3d.§7ü2

At . UtlivÉ.!ífaria fl" @1-#7 tri{lcü Marca / fiíb}ioteca Centrtsl 3Ér p¡s§ - Rep$sítorio lnstit*cíonal

!-ar Í

Facultad

Escuels Frofesicn*!

Carrera Profesional

Grado que otorga

Título que otnrga

Faculted

Nombre del

Pr uñr ql lto

Título que Otorga

Nsmbre de!
Frograma de estudia

Grado que otorga

Apellidos y Nombres:

Ap*llidos y lYombres:

Tipo de Documento:

Nro. de Documento:

d.El Trabajo de -1*gBJ',!cüeñta {i}n ¿ffl un# "f" É!}

Tipo de Documentol

Secretario:

Vocal:

Vocal:

Vcc*l:

Accesitarío
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NHET{AL
NACICINAt

HERMIIIO VALDIZAN

ñ!¡ ¡J
Á-.! I
1..:,,

5. ñetlaración Jurada: {lngrese todos los dotos requt;'idcs completos)

6. Datos def Documento Bigit?l s Publicar {tngresetad*s lúr dáÍüs reaueriios tai*pletosi

ai Sey Ar:tor {a) (es} del Trabajo de Inuestigación ?itr¡ladol $ngrese el tita!ú ts¡ y csn}ü está registrada tn e} A*a de Sustentacíán)

LA ESTRATS§IA II3§{CA 'Jl}ÉG* Y }ISCUBÉ§" É# "ÉL üÉSAfiÉ*LLÜ D{L PÉN§&*,*IEÉ¡Y* MÁ§MÁTÍCü S}I t*§ NIÑ*S Y 
'{:ÑA§ 

*EL NIVEL

INICIAL DE LA I.É.I. ¡¡, 1"IT8 DE PUCAYAC{J, LEÜruüO F&ADO", HUÁ{*UCO

bJ El Trabajo de lnvestigatión fue sustentadc para sptar €l Grado Acadérnico ó Títuio Frsfesional de: {ral y como es tá rcsistrffdü en IUNEDU)

rirtjto DF rEctii,ü#A ESprctA.LtDAn pRCr[siüt,iAt tt{ rDUeActo¡,¡ coN f,4illctüi{ Eru ÍDUCAC1éH iNlctAl

r] El Trabaj* de inv§Etigar¡én ns csl.lti*fie plsgio ininguna frase campfeta c párraf,o del derurnentdr ccrr*rpande a stro aut*Í s¡!'l h¿her sid*
citado previarnente)" fii tctal ai parrial, parü ls cual re h*n r*spetadp laq ncrmss internacisnaleE de citas y referexcias.

rt, §l trabajo de investigari** presentad* fiil aterité csr¡tr¡ derechE: d= tereerac.

e] El tr*bÉjd dr inrestígarió* ftrl ha rid6 pub§ced4 fií pr¿sÉfttédt aÍlt€riormÉ$te para obténÉr álgún ÉradÉ Afladémice o Títlrl* pr6fé5isné1.

f'J Los datos prer*ntad*: en los resultsdeE {tahia;, gráiico*, t*xt*{ no }'¡*rr :íde falsifirades, .:i prÉlE§1tádÉs sin cit*r l* fuente.

gl {-ús archlvss digitates que Éntregc coñtielrefi la uerEi*in finai del do¿ur*¿nio snst€ntads ? apr*bada p*r el jumdc.

h) F*r l* exF*e5t¿}¡ r§*diflnte la present* afl¡ff¡+ fre*t* e la Ur:i§ersidad J*eeis*af h**rñi¡¡i* Vsldizan {en adelante LA !.JN,\f[E5¡*AS}, su¿lqilie¡
respansahilidrd que pudiera derivar¡e p*r la autoria, *riginalidad ? ver*c¡dád d*l ccnte¡rld* d*l Trabaio dE lfivestigeción, asi er¡,/re p§.r los
derech*s de la obr* y,/r: ínvenci*n pre:*ntad*. Eft ñsñ5ecue§cia, me fiag* resp*{rsáblÉ frente a tA tJñtlY[fiSf*AD 'E frente a tercere5 de
cualquier dafio qilE pÉ.¡diera ocasisfiar a l3 {JF¡ft/E&§lDA* s a te.cer*5, grar el ine*r*p}ipr¡,erito de lo decl¡redo e que pridíe.é enfcntrar cflusag
eil la te5t5 presentad*, assmiendo t*das las cargas pe{$niarias que F{¡dieran derívsrse de ellc, A5ifi¡i5fli§, pcr la pret**t* ffe csn}prsrxtelü
a asuln¡r adennistoda: las cargas pecunÍarias que pudierañ} derivarse Fárá L& UEIVEBSIüAD en favsr de terceros rsn müiiss de acciones,
rcclamacicnes e ronfli*tcs derir¡ados e{e{ incumplimierrt* de t* d**l¿r¿d¡. F láE q!.¡* enfl*ntrÉre* ¿áurá en el contEnidc del trabrj* de
¡rrvest¡gac¡dn, Be identif¡rsrs€ fr*ude, pir*teria- pl*gic. f*Ésific¿elén c q$e el trabejo haya ddo p*bficado anteriormente; asumo las
núnsBctrEnsias Y sansi'ÉnÉ5 qu* d* n*i Ei.-6i¿ti se deriven, 56n¡etiÉnd#§ie E ¡* fi*rmattr¡ded vigente de la LlniversidÉd i,lái¡Énrl Hermilip
VEldiz€ñ,

e¡ #,4ci* de S¡rsteafacrdnJ 2ü23

Te*is x Tesis Formata Artículo Tesis Fsrmato Patente de lnvención

Trabajo de lnvestigación
Trabajo de Suficiencia

Pro,fesional
Tesis Formato Libro, revisado por

Par€s Externos

Trabaio AcadÉmlco Att os ; es a ecil rq u e t,o o a l, da ti l

PENSAMIENfÜ MATEMÁf¡C* ESTRATEGIA

Acc*s* Abi*rto x Condición Cerrada ¡,1
Can Fer'íado de Ernbarga 1,; Fecha de Fin de Émhargo:

NO x

El trahajo d* investigación en digit*l y lísíco tie¡:e* los rr¡isits: regietros del pre=ent* do¡urnent¡¡ {r}r}1* Esn: *enaminación del prograrna
Aradérnic*, úe*sminaci*n del Érsd* Asadérnicq o Títule pr*f*lc*al. §orrrbres y Apellidos de! autor, Aresrr y Jurado c¿lífi¡ador tal y *ern*
flgura en el üscurnents de ldentidad, litul{e*rnpl*tc de! lrxbaj*r de lnuestig*ción y M*d*{id*d de ühtEnci6n del Gradc Ac*dÉmico s Títu}s
Profesisnatr según la Ley Univer:it*rla rsr* t¡ que se iniciá lr* *studlc*,

Av. Ur¡&¡ersitar¡a N'@1-6*7 Pilico lbtarca / Bibliotecá C€ntrá¡ 3er pisc - ñ,eFss¡tor¡s insti¿¡Jciúftál

Modalidad de obtención
del Grado Aeadémico r¡

Títu[o Profesio nak { M * r qu e
con X spgún Le'! Ufiiverslt{}rio
con la que inició sus est¿rdjo-§J

Palabras Clave:
{sala se requieren 3 Bdluhr*s)

Tipo de Access: {Marque
can X según carrespondoi

una Agencia Patrocinadora? {¡ta seaiEl Trabajo de
mürcdt totl una "X"' en *!

de
st
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NHEUAL
hIACÍÚNAT

HERMIL}OVALDIZÁN

7. Aut*rización de Publicación

,4, tl.*vÉ= de la presente. A*tari:.* de nranera gratuita e la Llniuersidad H*ci*nal Hernrilio faldl¿án a public*r la versi$n efectrénica de este

Treh*.[* de lnve:tigaciún en su fiihli¡:teca Vlrt*sl, Fprtal l{¡eb, É*po:itxi* lnsütuciansl y **** de ü*t*s a¡*dérnic*, p*r pf*es índefinido,
c*ns¡nt¡endo qtjÉ csn rileha sutcrización cualqr.rier tercer* podrá aceder a diehas p*gin*s de nr*n*ra gr*tuita pudiendo revirarla, itnprimirla
a gna&ar{a siernpre y cuenda se respete I* autcría y sea cit*da cürreÉtámentÉ, 5e autsri=a ce{,/rLiar el *s¡'¡tenida de forrna, rnás r¡c de fond*,
para pmpdsitor de estandari¿acíén de f,crsnat§:, c*m& tar*bién establecer i¿¡l roetadatc¡ s¿:rr*rpeindientes.

Firma:

Apellidos y liombres: VICEI.ITE HERRERA, LUCI§*A YÉi{Y
Huella Digital

DNI: 4¡1604461-

Firma:

Apellidcs y !{crnbres: CALI.ALLI !ANCHTZ. DANiEI.A
Huella Digital

DNI: 4463"L675

Firma:

Apellidos y Nonrbresr
Huella Digital

DNI:

Fgcha: 13 de d¡Éi¿mbre de 2úI3

Av. Universitáriá N" §S1-607 Pi¡i.ü *úfÉrca 1 Bihtr¡Gteca C€ñtr*l 3sr pis$ -.§epositeris ¡ñ$tit¡lcional

f*\ ,ut

LENOVO
Texto tecleado
170


	CARATULA.pdf (p.1)

