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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo por título de investigación “El uso de material concreto para la 

enseñanza de las matemáticas de alumnos de nivel secundaria” cuyo objetivo fue recopilar 

información sobre el uso de material concreto para la enseñanza de las matemáticas de alumnos 

de nivel secundaria. Metodológicamente se desarrolló como un trabajo bibliográfico, 

documental y observacional. Se concluyó que el uso un determinado material didáctico como 

el material concreto se convierte en un instrumento que brinda una gran ayuda para que el 

aprendizaje sea más comprensible y los acerque hacia un aprendizaje más significativo 

mediante la exploración, uso e interacción con el mismo. Además, la percepción que tendrán 

los estudiantes hacia la asignatura será mucho más positiva, dado que, el material didáctico le 

ayuda a aproximarse al mundo del razonamiento, a dejar lo abstracto y llevarlo a realidad a 

dejar el plano real y abstraer los resultados; lo cual implica una clase que permite afianzar y 

alcanzar el contenido sin dificultad. 

 

Palabras clave: material concreto, matemática, proceso de aprendizaje, material 

didáctico 
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CAPÍTULO I 

Generalidades 

 

1.1. El ser humano  

1.1.1. El Aprendizaje del Ser Humano  

El aprendizaje es una capacidad biológica básica que está mucho más desarrollada en 

el ser humano que en cualquier otro ser vivo. Por lo tanto, los humanos han sido creados y 

también condenados a ser aprendices: no es posible evitar acumular una enorme cantidad de 

aprendizaje a lo largo de la vida (Illeris, 2018). Además, en las sociedades contemporáneas 

también nos vemos obligados a aprender. En casi todos los países, la educación obligatoria 

tiene una duración de varios años y además todos debemos aprender muchas cosas para 

afrontar nuestra vida diaria 

Así mismo, es menester mencionar que la historia ha demostrado que el aprendizaje 

en el ser humano se construye y se reconstruye a través de una adaptación permanente a los 

cambios de la sociedad, al progreso en diversos campos y a las necesidades y expectativas 

educativas de los educados. Los medios de educación representan un apalancamiento 

sumamente importante para reconstruir y reformar el aprendizaje como recursos curriculares 

que apoyen significativamente la mediación de la formación y la autoformación que realiza el 

docente. (Baciu, 2015) 

La etapa Prehistórica se caracteriza por el desarrollo de un sistema de actividades y 

acciones humanas que anuncian el surgimiento de la escuela como institución de aprendizaje, 

del tablero y de la escritura; la cual se encuentra marcada por la aparición de las primeras 

pinturas rupestres. La pintura rupestre o pintura rupestre es un término que se refiere a las 

pinturas en las paredes y techos de cuevas, acantilados o peñascos. Las pinturas sobre piedras 

se realizan desde el Paleolítico Superior, hace aproximadamente 50.000 a 40.000 años 
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La historia del hombre primitivo está marcada por un largo período de inventos. Uno 

de los inventos más antiguos es la escritura, que creó la infraestructura para la preservación y 

transmisión de información, conocimiento humano y comunicación a través de largas 

distancias geográficas o temporales De manera similar a los humanos que vivieron en el 

Paleolítico, lo que llamamos etapa prehistórica temprana, estas tribus transmiten 

conocimientos a través de dibujos hechos con un palo en la superficie de la tierra, que indican 

la ubicación de un animal que se puede cazar. , una fuente de agua, un ritual religioso, etc. 

Aunque en realidad no podemos decir que se trata de un sistema de escritura, representan un 

conjunto de símbolos, imágenes o signos utilizados para transmitir la información necesaria 

en una comunidad tribal. Otro propósito de estas imágenes era transmitir el arte de la caza o 

los rituales seculares/religiosos a las generaciones futura 

La Segunda etapa de la Prehistoria está marcada por la aparición de los 

pseudosistemas educativos, de ciertas instituciones denominadas escuelas, del tablero y de la 

escritura (Fernández, 2019) 

En consecuencia, el aprendizaje es la capacidad del ser humano de ir adquiriendo 

conocimientos mediante la repetición de ciertas actividades o bien mediante la experiencia, 

donde, a través de sus vivencias recopila información que puede ser empleada en el futuro. 

1.1.2. El Ser Humano como Sujeto de la Educación  

La educación es el oxígeno de la vida humana. La palabra educación se refiere a la 

poderosa herramienta de adquirir conocimientos y mejorar nuestras habilidades día a día Se 

sabe que la educación es un alma para cualquier país en aras de su desarrollo y progreso. La 

prosperidad y la construcción de un país son concebibles cuando una nación o un país tiene 

un enfoque y una política educativa sólidos y exitosos (Ferreyra, 2016). 

La educación sirve a muchos beneficios que pueden desarrollar los impactos positivos 

en la vida humana. Y pueden tomar una buena decisión para su futuro. Un ciudadano 
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calificado o educado se conoce como un activo o un beneficio para cualquier país. En la 

actualidad, el capital humano/activo humano se considera el mejor activo o recurso nacional. 

Una persona educada o talentosa puede investigar mejores puertas abiertas para sí mismo y 

para todo el país. La educación tiene un gran poder para cambiar el mundo entero 

(Fernández, 2019). 

Aparte de esto, hay tantas razones por las que la educación no debe ser ignorada por 

nadie. Entonces, se discutirán algunos puntos sobre la educación referidos por Paitan, et al. 

(2021). 

Ciudadanía ideal: – Una ciudadanía ideal se conoce como la “base” de cualquier 

nación o condado. La educación hace a una persona bien culta, sabia o inteligente, tolerante y 

de buenos modales y comprende a sus intelectuales. Sin educación, no hay existencia de vida. 

La educación produce médicos, ingenieros, profesionales de TI, banqueros, científicos; 

buenas fuerzas policiales de maestros, etc., y trabajan todos juntos para respaldar el interés 

nacional. Una persona educada siempre realiza los trabajos creativos que ayudan en el 

desarrollo del condado. 

Gran alma de los países en vías de desarrollo: No existe país alguno que no tenga un 

gran sistema educativo sólido. El activo o recurso más vital de un país es su capital humano. 

Aquellos países en vías de desarrollo que entiendan esto a priori, trabajen viablemente para el 

avance económico de la economía, así como de su sociedad. Las personas educadas pueden 

progresar para convertirse en empresarios, expertos en innovación o profesionales de la 

tecnología, investigadores y científicos y agricultores. El mundo de hoy está totalmente 

basado en las Tecnologías de la Información y su Innovación. 

Control sobre la pobreza y el desempleo: – La razón genuina de los países 

subdesarrollados y en desarrollo es su tasa de alfabetización más baja, dado que, la cantidad 

ciudadanos que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza sigue siendo mayor. Según 
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información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2018), alrededor de 171 millones de personas tendrían la posibilidad de 

salir de los índices de pobreza, lo que significaría que se reduciría en un 12% la pobreza en el 

mundo, lo cual sólo puede ocurrir si todos los niños en los países en desarrollo terminan sus 

escuelas con educación básica. o habilidades esenciales de lectura. Según la investigación de 

la UNESCO, también se predice que un tiempo adicional de escolarización puede producir 

los ingresos de una persona hasta en un 10 %, y cada año adicional de escolarización aumenta 

la producción nacional total anual normal en un 0,37 %. 

Nacionalidad Cultura: – La palabra “Educación” es una gran fuente o medio para 

preservar la cultura nacional. Evidentemente, las escuelas, colegios u organizaciones no son 

sólo un factor a través del cual se puede transmitir la cultura del país a las personas más 

jóvenes. Las actividades del hogar desempeñan un rol importante en la mejora de la 

personalidad joven. Los lugares religiosos tienen un papel importante que desempeñar para 

hacer que los hombres sean realmente cultos y morales. 

Conciencia de Derechos: – Debido a la falta de educación no entendemos nuestros 

derechos y responsabilidades hacia el país y nuestra sociedad. La educación nos hace educar 

mucho sobre nuestras obligaciones como residente y además te ilumina sobre los derechos 

que puedes apreciar del estado. Independientemente de si son derechos del cliente o ideales 

para votar, para impugnar o derechos contra el abuso de su jefe; puede alzar la voz en 

cualquier punto que vea un problema importante con usted. 

Ganarse la vida: – La educación empodera a una persona para ganar respeto y 

confianza para ser libre e independiente. Es un hecho que el empleo no depende únicamente 

de los logros intelectuales, sino que además está dictado por la etapa de mejora financiera de 

una nación. Además, hay posibilidades de que una persona informada encuentre un puesto 

decente con un gran salario para servir sus vidas en paz (Paitan et al., 2021). 
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1.2. Educación  

Los seres humanos somos aprendices naturales. El desafío, y un objetivo principal de 

la educación, debe ser nutrir a los pensadores que ya son curiosos, flexibles, creativos y 

potencialmente críticos, para mantener viva su predisposición natural para aprender a lo largo 

de su vida escolar y más allá. Con demasiada frecuencia subestimamos la creatividad innata 

de los jóvenes, y múltiples estudios han demostrado un vínculo claro entre lo que esperan los 

maestros y lo que logran los estudiantes. 

De acuerdo con Sri & Hartano (2017) existe una necesidad imperante a nivel mundial 

de preparar a los estudiantes para que estos sean los nuevos ciudadanos con vidas 

provechosas y llenas de éxito. Por tal motivo, busca brindar experiencias educativas de 

relevancia para su desarrollo integral, es decir, que estos puedan contar con habilidades 

sociales, pensamiento crítico, capacidades lógico matemáticas, capacidades lingüísticas, 

creatividad, entre otras. 

En el mundo actual, cada uno de los jóvenes estudiantes tienen que asimilar las 

asignaturas de manera significativa, de tal forma que lo aprendido no sea olvidado sino que 

perpetúe en ellos, por tal motivo deben buscarse estrategias para dar con un aprendizaje 

significativo. En lugar de enseñar, evaluar y volver a evaluar rutinas matemáticas que a 

menudo parecen no tener una aplicación práctica, los maestros deben presentar problemas 

que permitan a los estudiantes aprender a usar estas habilidades fundamentales, pensar 

matemáticamente y aplicar este conocimiento, una habilidad conocida como alfabetización 

cuantitativa. o "ritmo numérico" (Pelaez & Osma, 2019). 

En opinión de Abraham Maslow se considera que un niño tiene el potencial y la 

capacidad, así como la experiencia y la tarea educativa para actualizar. La educación es un 

esfuerzo consciente para desarrollar la personalidad y la capacidad dentro y fuera de la 

escuela y dura toda la vida. Desde la perspectiva de algunos expertos, la globalización ha 

https://www.educationnext.org/power-of-teacher-expectations-racial-bias-hinders-student-attainment/
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tenido un profundo efecto en los sistemas educativos en las naciones desarrolladas y en vías 

de desarrollo, con muchas de sus consecuencias imprevistas. 

Las sociedades contemporáneas se encuentran en un período de profundos cambios, 

donde el espacio-tiempo nacional se ha ido perdiendo, paulatinamente, desde la primacía en 

relación con la creciente importancia del espacio-tiempo a nivel mundial y local ha llevado a 

la crisis de los contratos sociales nacionales, que formaron la base del desarrollo moderno de 

los estados centrales en la década de 1970. Las condiciones sociales y naturales determinan el 

papel y la función de la educación. Dentro de la relación entre educación y sociedad, la 

característica más destacada de la educación es su vertiente comunitaria. El contexto social es 

imperativo para que la educación funcione bien. Sociedad y educación se complementan. La 

sociedad no puede continuar sin educación y viceversa. La educación afecta no sólo a la 

persona que se educa, sino a toda la comunidad a partir de su familia. En otras palabras, criar 

un número suficiente de personas eficientes para una sociedad más próspera es el deber de la 

educación y de las instituciones educativas que tienen ciertas funciones en la comunidad. 

Cada institución educativa establece relaciones a través de interacciones mutuas (UNESCO, 

2018) 

De acuerdo a lo referido la educación es proceso de constante interacción que le 

permite a los participantes interactuar entre sí e intercambiar experiencias, por ello, se puede 

mencionar que la educación es un proceso que ayuda a los estudiantes en su adquisición de 

conocimientos, además a través de la misma va consolidándose sus valores, creencias y 

hábitos 
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1.2.1. Principios de la educación  

 De acuerdo con Bressan (2016), los principales principios de la educación son 

los siguientes:  

1.2.1.1 Principio de actividad. Los estudiantes logran aprender matemática 

haciendo y tratados como protagonistas de su proceso educativo, mediante esto, 

pueden llegar a desarrollar los conocimientos necesarios.  

 1.2.1.2 Principio de realidad. Es indispensable el uso de situaciones y 

contextos realistas para el dominio y aplicación de sus conocimientos en el área de 

matemática, de tal forma que puedan llegar lo abstracto a lo concreto.  

1.2.1.3 Principio de niveles. Al aprender matemática los niños atraviesas 

distintos niveles de comprensión y con ello van desarrollando la capacidad para 

inventar soluciones, crean nuevos niveles, desarrollan la capacidad de reflexión, se 

permiten explorar y buscar nuevos atajos para resolver el problema. 

1.2.1.4 Principio de interrelación. La solución de un problema matemático 

puede ayudar el estudiante a diversificar sus herramientas para darle solución, 

empleando diversos medios para el apoyo de su aprendizaje.  

1.2.1.5 Principio de interacción. El aprendizaje de matemática es 

considerado como una actividad plenamente social, en la cual, unos a otros comparten 

sus estrategias e inventos al averiguar y comentar sus hallazgos; a partir de ello sus 

ideas se nutren y mediante esto pueden ir mejorando sus estrategias. Además, se 

puede referir que la interacción les permite reflexionar y los deriva a tener a 

comprensión mucho más profunda.   

Existen otras clasificaciones de principios en las que incluyen: individualización, 

juego, intuición, etc. 
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1.2.2. Problemas actuales de la educación peruana  

En el Perú la educación está dividida en tres niveles los cuales parten de la educación 

inicial, siguiendo la primaria que acompaña a los estudiantes en su infancia y prosigue con el 

nivel secundaria, donde los adolescentes van formándose para su vida profesional; el 

organismo que se encarga de formular la política educativa, normal la pedagogía y velar 

porque se cumplen las acciones que aseguren un adecuado desarrollo es el Ministerio de 

Educación del Perú o comúnmente conocido el MINEDU. Además de ello, se cuenta con el 

Sistema Nacional de Evaluación, SINEACE, del cual depende el Instituto Peruano de 

Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica – IPEBA 

(Oviedo et al., 2020)  

En coherencia con lo mencionado por Soto y Nobrou (2020) refieren que las 

dificultades que suelen presentarse en los estudiantes están relacionadas con los tres niveles, 

el conceptual, actitudinal y procedimental. Bajo ello refieren que, las dificultades más 

comunes en el área de matemática se presentan a la comprensión de ciertos temas en 

específico, por ejemplo, el cambio de monedad, variables, tamaño de muestra, variaciones 

porcentuales y otras; ahora bien, mientras que en el ámbito actitudinal es frecuente que los 

estudiantes presenten desinterés en el curso, distracción o escaza participación en clase, 

manipulación de celulares o bien están en constante conversación con sus compañeros, 

situación que no solo le afecta a ellos sino a sus pares. Y, por último, en el aspecto 

procedimental las dificultades se vinculan a que los estudiantes no logran identificar de forma 

adecuada el requerimiento del problema o la comprensión de los textos.  

Bajo lo referido se puede mencionar que, las dificultades que afectan a nivel 

universitario e incluso profesional deben ser atendidas desde etapas tempranas a fin de que el 

aprendizaje sea significativo y logren contar con todas las habilidades para su vida futura con 

el menor porcentaje de dificultades posible. 



18 
 

 

1.3. La Enseñanza  

La educación, siendo una institución social al servicio presto para atender las 

necesidades que tiene la sociedad se considera como un elemento indispensable para que esta 

pueda sobrevivir con el paso del tiempo y sobre todo avance hacia el futuro con personas 

preparadas hacia los problemas que se van generando. No solo debe ser sostenible o 

excelente, sino que además debe ser integral y evolucionar de forma continua para poder 

hacer frente ante los desafíos que se presentan en un mundo cada vez más globalizado 

impredecible y que cambia rápidamente. Esta evolución según Vera, et al. (2017) debe ser 

escalable, consistente y sistemática, por ende, se espera que todos los participantes del ámbito 

educativo como maestros de cualquier nivel, administradores, directores, investigadores, 

políticos encargados de diseñar las políticas o teorías deben garantizar que la educación sea 

de calidad y forme a los profesionales del futuro de manera integral 

Para que un individuo, una nación y la humanidad sobrevivan y progresen, la 

evolución y, en especial la innovación se considera como los pilares más esenciales. Se puede 

decir que, la innovación es parecida a la mutación, dado que, este proceso biológico permite 

que las especies evoluciones con las mejores condiciones y puedan supervivir al ambiente. En 

consecuencia, se puede referir que la innovación es un instrumento esencial para el cambio 

positivo y sostenible (Vera et al., 2017). 

La necesidad de innovaciones educativas se ha vuelto aguda. “La creencia 

generalizada es que el bienestar económico y social de cual quien país depende cada vez más 

de la educación que reciban sus ciudadanos, es por ello que cada vez se requieren perfiles de 

habilidades y niveles de conocimiento elementos, dado que, la sociedad del conocimiento y la 

sociedad especializada está más cerca que nunca. Los sistemas educativos actuales están 

obligados a ser tanto eficaces como eficientes, es decir, que alcancen los objetivos que se les 
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propongan aprovechando en su mayor exponencial todos los recursos disponibles (Somani, 

2017) 

Sin embargo, se ha percibido que tras más de 50 años el ritmo actual de las 

implementaciones e innovaciones educativas ha sido demasiado lento para la sociedad que 

está en constante crecimiento y esto se puede apreciar en los resultados de aprendizaje que 

poseen los graduados tanto de escuela como universitarios. Además, la educación no sólo 

requiere nuevos inventos o ideas que rompan el statu quo sino que se requieren nuestras 

estrategias y soluciones que logren un impacto significativo en millones de estudiantes y 

maestros  (Munoto, 2017) 

1.3.1. Principios de la enseñanza 

Para poder prosperar en un mundo mega conectado y en constante cambio la 

enseñanza debe preparar a los estudiantes en cada una de las áreas y etapas con el fin que 

estos logren desarrollar, fortificar y acrecentar las habilidades y capacidades necesarias para 

su formación (Kelley, et al., 2021) En conclusión la enseñanza debe conectar a los 

estudiantes y estimularlos con su sentido de la curiosidad, el cual debe estar fundamentado 

bajo los siguientes principios:  

1.3.1.1 Principio de individualización. Dadas las aportaciones de la 

psicología, antropología y la sociología, se ha percibido un conocimiento cada día 

mayor el cual fue creado en base a una enseñanza individualizada. En este sentid, la 

educación actual tiene en cuenta que cada individuo obedece a características 

diferentes y, por ende, sus formas de aprender son distintas. 

1.3.1.2 Principio de socialización. La naturaleza del hombre es ser social y 

esta le ayuda a sobrevivir, por ende, la comunicación es fundamental para dicha 

supervivencia que debe ser aprendida.  
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Actualmente, la educación abarca el problema de la socialización de las 

personas haciendo una adaptación de las técnicas didácticas y la metodología con las 

necesidades del individuo para que este pueda adaptarse a la convivencia con sus 

pares. (Foster & Whittington, 2017) 

1.3.1.3 Principio de la actividad. La educación se fundamenta en las acciones 

propias del estudiante, por ende, sin iniciativa propia se puede decir que no hay 

aprendizaje; puesto que esta parte de los intereses y necesidades que el alumno posee. 

El docente a cargo debe canalizar las inquietudes a través del currículo y los objetivos 

plasmados en el programa educativo.  

En consecuencia, para que una enseñanza se considere activa debe partir desde 

la programación de actividades, es decir, deben presentarse actividades problemáticas 

al nivel del estudiante y que este pueda resolverlas de acuerdo a su nivel, la 

intencionalidad del mismo es que este se interese y vaya descubriendo nuevas formas 

de aprendizaje.  

1.3.1.4  El principio de la intuición. Se sabe que no existe nada en la 

comprensión humana que no haya pasado antes por los sentidos del mismo, en este 

sentido, la experiencia personal es una base primordial en el aprendizaje y se sabe que 

se aprende más cuando se tiene contacto con alguno de los sentidos. 

Se puede decir que, este principio es el antagonista del tipo de enseñanza 

abstracta o verbalista, dado que, intuir implica etimológicamente captar, ver, sentir, 

percibir etc. Así mismo, es importante tener en cuenta que la intuición puede ser 

discreta o directa, es decir, es indiscreta cuando se aprecian las cosas a través de la 

analogía y es directa cuando las cosas son percibidas desde una primera instancia.  
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1.3.1.5  El principio del juego. La especie humana siempre ha aprendido en 

base a la experiencia y el juego es una de las mejores actividades para adquirir nuevos 

conocimientos, dado que, este es hecho con mayor entusiasmo. 

En este sentido, el juego es una actividad inerte en el ser humano que debe ser 

aprovecha como medio de la enseñanza, dado que, el proceso de captar, comprender y 

racionalizar puede verse afectado de forma positiva mientras se juega. Asimismo, el 

juego sirve como medio para canalizar la energía sobrante, captar el interés del 

estudiante, como medio de descanso, le motiva a conocer más y favorece su 

desarrollo. 

1.3.1.6  El principio de la creatividad. El sentido de lo creativo parte de lo 

que se conoce como aprendizaje inventivo o por descubrimiento, dado que, el 

estudiante hace uso del sentido artístico y su originalidad para conocer nuevas cosas. 

Por ende, la enseñanza debe incentivar la espontaneidad, fomentar la capacidad 

expresiva, su originalidad y debe ayudarle a buscar nuevas formas de expresión 

(Fletcher & Chróinín, 2021).  
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CAPÍTULO II 

El aprendizaje 

2.1. El aprendizaje definido por diversas corrientes filosóficas  

Se puede decir que el aprendizaje es el medio para que cualquier persona adquiera 

habilidades o conocimientos mediante la experiencia, el estudio o bien a través de la 

colaboración con otros. El aprendizaje es la adquisición y dominio de lo ya conocido por un 

individuo. El aprendizaje es la extensión y clarificación del significado de las experiencias de 

un individuo. Adquirir conocimientos y habilidades para estar mentalmente disponible de 

memoria para que un individuo pueda descubrir problemas y oportunidades futuras.  

(Chowdhury, 2016) 

Actualmente, en la mayoría de las carreras a nivel centroamericano en el área de 

filosofía proponen líneas de catedra que parte desde la profundización y re conceptualización 

del objeto, seguido del análisis de los procesos de producción, difusión y sistematización del 

conocimiento, además busca la creación de un sistema conceptual y racional que sea esencial 

para el análisis de la realidad a fin de que se cuente con una visión holística de la ciencia. 

Estas tres mediaciones practicas e intelectuales, la analítica, practica y critica se pueden 

sintetizar en un sistema más sencillo que se baja en el aprender a ver, actuar y juzgar; sin 

embargo, históricamente esta ha sido la tarea más complejas para los filósofos desde los 

presocráticos hasta la actualidad, es decir, poseer una cultura filosófica que se pueda aplicar 

en la realidad (Navas & Martinez, 2018) 

La característica principal en el pensamiento filosófico de la educación actual es la 

fragmentación, dadas las, distintas preguntas que se planteas a quienes las cultivan, producto 

de las múltiples respuestas incompatibles entre sí que ofrecen las distintas escuelas, 

tradiciones o pensamientos filosóficos. En la actualidad se puede observar que en la filosófica 

educativa conviven aproximaciones analíticas que han sido influidas por la filosofía critica, el 
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neomarximo, existencialismo, personalismo, hermenéutica o el Neoaristotelismo, siendo estas 

una de las más referidas. Pese a que muchas de las cuestiones abordadas en la actualidad ya 

fueron abordadas por Sócrates otras han ido apareciendo con el desarrollo de la humanidad, 

las cuales hacen referencia a la educación multicultural en un mundo hiperconectado, la 

educación para el desarrollo sostenible, para la democracia, etc., en consecuencia, los 

filósofos de la educación contemporáneos han heredado una tradición multisecular que se 

encuentra en constante desarrollo y evolución. 

Realismo clásico exponer que el aprendizaje es un conjunto de virtudes intelectuales y 

molares que busca mostrar la verdad a través de hechos fundamentales. 

Teísmo dualista: Refiere que el aprendizaje es la salvación eterna y parte de la 

demostración racional, el mismo, busca enseñar a través de la lógica.  

Empirismo: Expresa que el aprendizaje es la eficacia existente entre el estímulo, la 

respuesta y el esfuerzo- 

Filosofía analítica: Evidencia que el aprendizaje se basa en examinar creencias para 

ser racionales. El mismo busca demostrar los hechos a través de proposiciones verificables. 

Existencialismo: Define el aprendizaje como la autorrealización del individuo y el 

aprendizaje se basa en los intereses del estudiante.  (Zarate, 2022) 

 

2.2. Tipos de aprendizaje  

Cada niño tiene diferentes preferencias de aprendizaje. Algunos prefieren aprender 

viendo o escuchando, otros haciendo, haciendo preguntas y algunos leyendo. Se ha logrado 

evidenciar que los estudiantes aprenden más e interiorizan los conceptos cuando se abordan 

temer que les intereses pese a las distintas formas de aprendizaje que existan. El concepto de 

estilos de aprendizaje se remonta a algunos de sus orígenes hasta el año 334 a. C., cuando 

Aristóteles teorizó que “cada niño poseía talentos y habilidades específicas”. Después de que 



24 
 

 

Aristóteles reconoció que los niños tenían estas diferencias, se formó el concepto de estilos 

de aprendizaje y los investigadores comenzaron a desarrollar sus propias teorías.  

Una de las teorías más ampliamente adoptadas fue desarrollada por Neil Fleming en 

1987. Fleming desarrolló el acrónimo, VARK, que significa visual, auditivo, lectura y 

cenestésico. Según el modelo VARK, los alumnos se identifican por el tipo de alumno que 

eran: (Gudnason, 2019) 

Aprendiz visual (película, imágenes, gráficos) 

Aprendiz auditivo (música, discusión, conferencias) 

Estudiante de lectura y escritura (hacer listas, leer libros de texto, tomar notas) 

Aprendiz kinestésico (experimentos, actividades prácticas) 

Fleming, como muchos otros teóricos del estilo de aprendizaje, creía en la 

importancia de que las personas conozcan y se sientan cómodas con diferentes estilos de 

aprendizaje, especialmente con su propia forma de aprender, para que puedan comprender 

cómo aprenden mejor ellos y los demás. A continuación, se exponen los tipos de aprendizaje 

 

2.2.1 Estudiante visual (espacial) 

Los estudiantes visuales son aquellos que prefieren aprender observando cosas. El uso 

de ayudas visuales como imágenes, diagramas y pizarras ayuda a estos alumnos a 

comprender mejor la información. Visualizan fácilmente la información, tienen un buen 

sentido de la orientación 

2.2.2 Aprendiz auditivo (auditivo) 

El sonido y la música atraen a estos estudiantes que suelen tener un buen sentido del 

ritmo. Estos alumnos suelen ser cantantes o músicos que están familiarizados con diferentes 

instrumentos y los sonidos que hacen. Los estudiantes auditivos son buenos oyentes que 
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normalmente aprenden mejor a través de presentaciones verbales como conferencias y 

discursos 

2.2.3 Aprendiz verbal (lingüístico) 

Estos estudiantes prefieren usar palabras, tanto en el habla como en la 

escritura. Pueden expresarse fácilmente y, por lo general, les encanta leer y escribir. Los 

aprendices verbales tienden a tener un amplio vocabulario y se destacan en actividades que 

involucran hablar, debatir y periodismo.  

2.2.4 Aprendiz físico (kinestésico) 

Ya sea usando el cuerpo o las manos, estos estudiantes tienen que ver con el sentido 

del tacto. Las actividades físicas y los deportes juegan un papel importante en la vida de estos 

estudiantes. Ponerse manos a la obra es imprescindible para estos estudiantes que aman jugar 

y aprenden mejor cuando pueden hacer en lugar de ver u oír 

2.2.5 Aprendiz lógico (matemático) 

Si hay lógica, razonamiento y números involucrados, estos estudiantes seguramente 

sobresaldrán. Estos estudiantes funcionan y resuelven problemas complejos empleando 

estrategias y una forma científica de pensar. La programación informática, las matemáticas y 

las ciencias suelen ser las favoritas de este tipo de estudiantes 

2.2.6 Estudiante social (interpersonal) 

Los estudiantes sociales favorecen el aprendizaje en grupos y el trabajo con 

otros. Estos estudiantes saben cómo comunicarse de manera efectiva y disfrutan colaborando 

con otros, intercambiando ideas y discutiendo ideas y conceptos. Los aprendices sociales son 

generalmente buenos oyentes, reflexivos y comprensivos. 

2.2.7 Estudiante solitario (intrapersonal) 

Estos estudiantes prefieren usar el autoaprendizaje y trabajar solos. Son 

independientes, muy conscientes de sí mismos y en sintonía con sus pensamientos y 
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sentimientos. Estos alumnos prefieren estar lejos de las multitudes y aprenden mejor en un 

lugar tranquilo donde pueden concentrarse en la tarea que tienen entre manos. (LeBlanc, 

2018) 

2.2.8 Aprendizaje experiencial 

Se considera que este es uno de los más profundos en la enseñanza y se trata de uno 

de los más antiguos y empleados en la vida diaria; es especialmente útil para que el niño 

logre aprender de los errores y que cree su propia forma de comprender la realidad mediante 

sus vivencias.   

2.2.9 Aprendizaje por descubrimiento 

Este tipo de aprendizaje parte desde el descubrimiento, donde el niño mediante sus 

vivencias conoce nuevos conceptos y los organiza en su sistema cognitivo, por ello, el 

docente debe fortalecer esta relación y ayudarle a tener un proceso adecuado a su nivel 

(Valencia, et al., 2018). 

 

2.3. Teorías de aprendizaje  

Las teorías actuales del aprendizaje tienen raíces que se remontan al pasado. Los 

problemas con los cuales investigadores y teóricos de hoy lidian y luchan. no son nuevas, 

sino simplemente variaciones sobre un tema atemporal (Pewwy & Newby, 2017). A 

continuación, se exponen las principales teorías de aprendizaje de hoy 

2.3.1. El empirismo 

 Es la opinión de que la experiencia es considerada por la fuente de conocimiento 

principal, es decir, el ser nace prácticamente sin conocimiento alguno y todo lo que va 

aprendiendo parte de las interacciones que este va teniendo con el medio. A partir de 

Aristóteles (384-322 BC), los empiristas han defendido la opinión de que el conocimiento 
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parte de impresiones sensoriales, por ello, cuando están son asociadas pueden ayudar al ser a 

tener ideas complejas.  

2.3.2. El racionalismo  

Es la opinión de que el conocimiento parte de la razón sin necesidad de los sentidos. 

Originalmente, esta creencia partió con Platón (c. 427-347 a. C.), en la cual se distingue entre 

mente y materia, donde se considera que el ser humano aprende mediante el descubrimiento y 

recordando lo que se encuentra en la mente. (Mustafa & Pinaki, 2021) 

2.3.3 El conductismo 

Es una corriente que aborda el aprendizaje mediante cambios o mediante el 

rendimiento observable. En este sentido, el aprendizaje se obtiene cuando se obtiene la 

respuesta esperada mediante el estímulo específico, ¿Por ejemplo, cuando se le presenta un 

problema de matemáticas con una tarjeta que muestra la ecuación “2 + 4 =?" el alumno 

responde con la respuesta de "6". En este sentido, se considera que el estímulo viene a ser 

representado por la ecuación y la respuesta adecuada viene a ser el resultado de la ecuación.  

De acuerdo a ello, el conductismo esta enfocado en las consecuencias obtenidas de las 

actuaciones y las repuestas, lo cual servirá como medio de reforzamiento para el futuro. En 

este sentido, el conductismo no se enfoca en la estructura mental ni en los procesos sino en 

las acciones y respuestas, donde, el estudiante se caracteriza por ser el elemento reactivo ante 

las condiciones ambientales o el objeto que recibirá el estímulo. En este sentido, su actuación 

no es activa sino pasiva. 

2.3.4 Cognitivismo 

Al final de la década de 1950 las teorías del aprendizaje comienzan a iniciar una 

separación de los modelos conductuales y comienzan a aproximarse a modelos más 

relacionados con la cognición y las estructuras mentales; por esta razón, tanto educadores 

como psicólogos le restan importancia al comportamiento y hacen hincapié en los procesos 
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mentales y cognitivos, el pensamiento, lenguaje, la resolución de problemas y el 

procesamiento de información (Simon, 2016). 

2.3.5 Conectivismo 

Se considera como una de las más novedosas dentro de las teorías actuales a nivel de 

aprendizaje, puesto que está enfocada en que los estudiantes logran aprender y crecer cuando 

realizan conexiones que los entusiasman. Pueden ser conexiones entre estudiantes o grupos 

de compañeros, o conexiones con pasatiempos, objetivos, etc.  (Simon, 2016) 

2.4. Estrategias de aprendizaje 

En el proceso de educación básica se desarrollan y fortalecen habilidades para la 

vida. Por lo tanto, es necesario aplicar herramientas y estrategias innovadoras para fortalecer 

el aprendizaje matemático del estudiante (Yeh, et al., 2019) A continuación se exponen 

algunas de las estrategias principales:  

2.4.1. Estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas son enfoques genéricos que los estudiantes utilizan 

para abordar una tarea de aprendizaje. Las tres variables índices que utiliza PISA para estas 

estrategias son memorización/ensayo, estrategias de elaboración y estrategias de control. De 

acuerdo con las expectativas, las estrategias de memorización tienden a usarse con menos 

frecuencia que las estrategias de elaboración o de control. (Programe for Internatcional 

Student Assessment, PISA, 2010) 

2.4.2 Estrategias cooperativas 

Se basa en la tutoría entre iguales en determinados momentos (p. ej., autoevaluación 

cuando haya terminado, para comprobar su trabajo). Debido a que el aprendizaje es una 

experiencia muy personal, es importante que los maestros y los estudiantes trabajen juntos 

para generar autoafirmaciones que no solo sean apropiadas para las tareas de matemáticas en 

cuestión, sino también para los estudiantes individuales. La instrucción también debe incluir 
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oportunidades frecuentes para practicar su uso, con retroalimentación hasta que los 

estudiantes hayan interiorizado el proceso.  

Las estrategias cooperativas benefician del uso de actividades altamente estructuradas. 

Las actividades estructuradas pueden incluir lecciones y materiales preparados por el maestro 

(como en la Tutoría entre pares en toda la clase) o rutinas de enseñanza estructuradas que los 

estudiantes siguen cuando es su turno de ser el maestro (como en la Tutoría entre pares 

recíproca) 

2.4.3 Estrategias visuales 

La enseñanza de las matemáticas es un proceso complejo que intenta hacer tangibles 

los conceptos abstractos, comprensibles las ideas difíciles y solucionables los problemas 

multifacéticos. Las representaciones visuales brindan opciones, herramientas y alternativas 

basadas en la investigación para enfrentar el desafío educativo de la educación matemática. 

Las representaciones visuales, ampliamente definidas, pueden incluir manipulativos, 

imágenes, rectas numéricas y gráficos de funciones y relaciones. “Los enfoques de 

representación para resolver problemas matemáticos incluyen gráficos (por ejemplo, 

diagramas); concreto (p. ej., manipulativos); verbal (entrenamiento lingüístico); e instrucción 

de mapeo 

2.4.4 Las estrategias Concrete-Representational-Abstract (CRA)  

Estas son probablemente el ejemplo más común de instrucción matemática que 

incorpora representaciones visuales. La técnica CRA en realidad se refiere a un concepto 

simple que ha demostrado ser un método muy efectivo para enseñar matemáticas a 

estudiantes con discapacidades. CRA es una estrategia de instrucción de tres partes en la que 

el maestro primero usa materiales concretos (como fichas de colores, bloques de base diez, 

figuras geométricas, bloques de patrones o cubos unifix) para modelar el concepto 

matemático que se va a aprender, luego demuestra el concepto. en términos de representación 
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(como dibujos) y, finalmente, en términos abstractos o simbólicos (como números, notación o 

símbolos matemáticos). 

2.4.5 Autoaprendizaje 

La autoinstrucción se refiere a una variedad de estrategias de autorregulación que los 

estudiantes pueden usar para manejarse a sí mismos como aprendices y dirigir su propio 

comportamiento, incluida su atención. El aprendizaje se divide esencialmente en elementos 

que contribuyen al éxito como: establecer metas, revisión del trabajo a avanza y la 

verificación de su respuesta para que tenga sentido y los cálculos matemáticos hayan sido 

ejecutados de forma correcta 

Cuando los estudiantes discuten la naturaleza del aprendizaje de esta manera, 

desarrollan tanto una imagen detallada de sí mismos como aprendices (conocida como 

conciencia metacognitiva) como las habilidades de autorregulación que los buenos aprendices 

usan para administrar y hacerse cargo del proceso de aprendizaje. En la página siguiente se 

muestran algunos ejemplos de declaraciones de autoaprendizaje. (Steedly, et al., 2018) 
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CAPÍTULO III: 

Teorías psicológicas del aprendizaje 

 

3.1 Enfoques educativos  

Los enfoques educativos son un sistema o guía que establece una manera en particular 

de comprender el aprendizaje y la educación, los cuales son fundamentados a través de una o 

más teorías del aprendizaje que sirven como un medio para determinar la manera en la que es 

organizada y llevada a cabo las prácticas de enseñanza. Los enfoques educativos que tienen 

presencia en la educación actual han permitido el surgimiento de instrumentos metodológicos 

y tecnológicos que permiten su articulación en el día a día (Muhajirah, 2020). Los principales 

enfoques del aprendizaje serán expuestos a continuación: 

3.1.1 Enfoque conductista. 

El conductismo es una escuela de psicología que ve a los individuos solo en términos 

de fenómenos físicos e ignora los aspectos mentales. En otras palabras, el conductismo no 

reconoce la inteligencia, los talentos, los intereses y los sentimientos de los individuos en un 

estudio. Los eventos de aprendizaje entrenan los reflejos de tal manera que se convierten en 

hábitos que son dominados por los individuos  (Zou & Brown, 2017).  

3.1.1  Enfoque humanista 

El humanismo es un enfoque psicológico que enfatiza los problemas humanos, los 

intereses, los valores Este enfoque hace hincapié en tratar de ver a las personas como seres 

completos, centrándose en la conciencia subjetiva, investigando problemas humanos críticos 

y enriqueciendo la vida humana. De acuerdo con Zou & Brown (2017) los psicólogos 

humanistas enfatizan especialmente las capacidades humanas sociativas y productivas para el 

desarrollo del conocimiento en el niño.  
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3.1.2  Enfoque constructivista 

El constructivismo es el desarrollo de la teoría del aprendizaje cognitivo; el cual parte 

desde la consideración que el conocimiento es un proceso continuo de formación y que a 

medida que se avanza este tiene cambios y se va desarrollando aun más; en este sentido, la 

educación es considerada como la respuesta cognitiva ante la realidad y las propias 

actividades (sauders & Wong, 2020). Con esta base, el aprendizaje debe empaquetarse en un 

proceso de construcción más que de recepción de conocimiento. La base del pensamiento 

constructivista es algo diferente de la visión de la objetividad, que pone más énfasis en los 

resultados del aprendizaje. En la perspectiva del constructivismo, la estrategia de ganar 

prioridad sobre la cantidad de conocimiento que adquieren y recuerdan los estudiantes. 

3.1.3 Enfoque cognoscitivista  

El enfoque cognoscitivista es una rama de la psicología general que aborda la forma 

en que los humanos piensan para adquirir conocimientos, procesar impresiones que ingresan 

a través de los sentidos, resolver problemas, desenterrar recuerdos de experiencia y 

procedimientos de trabajo necesarios en la vida cotidiana. La vida psíquica engloba síntomas 

cognitivos, afectivos, conativos hasta cierto punto, es decir, psicosomáticos que no se pueden 

separar unos de otros  (sauders & Wong, 2020). Por tanto, el enfoque cognitivo no sólo 

explora la base de los síntomas cognitivos típicos sino también desde lo afectivo 

(interpretación y consideración que acompaña a la reacción de los sentimientos), conativo 

(decisiones de voluntad). 

 

3.2 Teorías cognitivas del Aprendizaje  

Como sugiere el nombre, las teorías del aprendizaje cognitivo (se centra en el 

pensamiento, es decir, las teorías cognitivas se centran en comprender el pensamiento 

humano y cómo responde el cerebro a medida que las personas aprenden. Así mismo, 
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también se ocupa de cómo el cerebro procesa la información y cómo se produce el 

aprendizaje a través de ese procesamiento interno de la información. (Rodriguez, 2018) 

Considerando a DiGiuseppe et al. (2016), las teorías del aprendizaje cognitivo exponen que 

los factores externos e internos tienen una influencia sobre los procesos mentales del 

individuo y repercuten sobre su aprendizaje.  

Por otra parte, como refieren Stanković et al.  (2018) el desarrollo del aprendizaje 

cognitivo se atribuye al psicólogo educativo, Jean Piaget, quien desarrolló termino 

cognitivismo para sugerir que el conocimiento es algo que los alumnos construyen 

activamente en función del conocimiento aprendido previamente. Así mismo, se puede referir 

que contrariamente a la teoría conductista, el cognitivismo presta atención a cuál es el camino 

de la mente del alumno y cómo dicta el comportamiento, en lugar de confiar estrictamente en 

los comportamientos (o respuestas) externos. El proceso de aprendizaje cognitivo se basa en 

que los individuos procesan cognitivamente la entrada para dar como resultado un 

comportamiento. Se ha encontrado que los procesos mentales incluyen una multitud de 

elementos, incluyendo: organización, interpretación, categorización, atención, observación e 

intuición.  

 

3.2.1 Teoría cognitiva según Piaget 

Piaget se encargó de estudiar a los niños desde su etapa más temprana hasta la 

adolescencia, basando sus estudios desde la observación naturalista de sus propios hijos y 

también a través de la observación controlada; a partir de ello, logro desarrollar descripciones 

que trazaban el desarrollo de los niños. (Sanghvi, 2020) Por otra parte, también empleo 

entrevistas clínicas y observaciones a niños mayores que lograban mantener conversaciones, 

a partir de esto desarrolla lo que hoy conocemos como teoría del desarrollo cognitivo, en la 

cual, considera que la inteligencia va cambiando a medida que el niño crece. El desarrollo 
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cognitivo del niño no sólo se encuentra en la adquisición de conocimientos, sino que este 

debe construir un modelo mental del mundo. 

Se dice que en los niños el desarrollo cognitivo parte desde la interacción que se tiene 

con el medio, las capacidades innatas y los eventos ambientales. La teoría del desarrollo 

cognitivo de Piaget según Babaee & Khoshhal, (2017) esta planteada bajo 4 etapas que 

involucran el desarrollo físico y mental en los niños  

Etapa sensorio motora : del nacimiento a los 2 años 

Etapa pre operacional : 2 a 7 años 

Etapa operacional concreta : 7 a 11 años 

Etapa operativa formal : a partir de los 12 años 

Estas etapas secuenciales son consideradas como universales y se dan en todos los 

niños de cualquier cultura, cada una sigue el mismo orden, dado que, se consideran que es 

invariable, sin embargo, el ritmo de desarrollo varia de niño en niño. En este sentido, la teoría 

de Piaget expone como el niño va construyendo y modelando su mundo mediante etapas 

(Zana, et al., 2019), además, se puede referir que Piaget no consideraba que la inteligencia 

fuese un rasgo fijo, sino que este era un proceso que ocurría con la maduración biología y la 

interacción del niño con el medio ambiente.  

. 

3.2.2 Teoría cognitiva según Ausubel  

David Paul Ausubel fue psicólogo estadounidense originario de Nueva York. Su 

aporte con mayor impacto es atribuido a los campos de la educación, la psicología, la ciencia 

cognitiva y la ciencia del aprendizaje. Ausubel tuvo influencias obtenidas de la enseñanza de 

Jean Piaget, dado que las ideas que compartían guardaban similitudes y teorizó las personas 

logran adquirir conocimientos si estas estaban expuestas directamente a él en lugar de 

descubrirlo. Ausubel creía que el aprendizaje se construía mediante los conceptos que ya se 

https://www.simplypsychology.org/sensorimotor.html
https://www.simplypsychology.org/preoperational.html
https://www.simplypsychology.org/concrete-operational.html
https://www.simplypsychology.org/formal-operational.html
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tenían, es decir, la creación de nuevo conocimiento parte de la observación y reconocimiento 

con eventos vividos, de esta forma se va construyendo una red de conocimiento que se va 

fortaleciendo a medida que se añaden nuevos conceptos y se interrelacionan con los ya 

poseídos (Batista, 2020). 

Ausubel y Novac elaboraron un mapa mental que se ha convertido en una herramienta 

de instrucción que permite a los estudiantes captar ideas de manera sencilla además de que 

les permite establecer la relación entre ideas, palabras o imágenes. La teoría propuesta por 

Ausubel está centrada en el aprendizaje significativo y, para poder aprender de esta manera 

los niños necesitan ser capaces de poder hacer un vinculo entre los conceptos que ya poseen 

con los nuevos conceptos De esta manera, se está añadiendo una información nueva al 

conocimiento que ya poseen e interactúan entre ellas brindando nuevos saberes, asimismo, 

refiere que la memoria es empleada para recuperar secuencia de número, objetos, entre otros, 

sin embargo, esta no es de utilidad cuando el alumno requiere de mayor comprensión y 

análisis hacia nuevos conceptos.  

Dado que, el aprendizaje significativo involucra que sean recocidos vínculos entre 

conceptos, Ausubel creía que el conocimiento se organizaba de forma jerárquica y que el 

nuevo conocimiento era significativo a medida que este se pudiese relacionar, anclar o 

adjuntar con los conceptos que ya se conocen.   

Ausubel aboga por hacer uso de organizadores como un medio para hacer relaciones 

entre las ideas existentes en el niño con el nuevo material de aprendizaje. Según Zeki & 

Akdemir, (2017) la teoría de los organizadores avanzados de Ausubel está dividida en dos 

categorías: comparativa y expositiva. 

Organizadores comparativos 

Estos se encargan de la activación de conocimiento preexistentes y son 

empleados como una herramienta para recordar o traer a la memoria la información 
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que ya posee para así compararla con la nueva; lo cual le permite discriminar la 

utilidad de la información para poderla adicionar a su esquema mental.  

Organizadores expositivos 

Son empleados cuando el nuevo material de aprendizaje no es reconocido por 

el estudiante o no le resulta familiar. Esto le permite al estudiante hacer que el nuevo 

material desconocido pueda ser más comprensible y entendible para el estudiante.  

Ahora bien, se puede referir que la enseñanza de las matemáticas es una labor 

compleja por su carácter abstracto. Para dar los conceptos abstractos la teoría del aprendizaje 

de Ausubel es la más adecuada frente a otras. Dado que como refirió Adhikari (2020) si bien 

los estudiantes con una orientación de aprendizaje significativo tienen una importancia 

potencial frente a los materiales de aprendizaje de los estudiantes, pueden buscar activamente 

vínculos entre el conocimiento antiguo y el nuevo al cambiar las formas en que las 

actividades del aula motivan a los estudiantes a participar en una tendencia de aprendizaje 

significativo.  

Por ejemplo, el profesor de Matemáticas puede combinar con el contenido del curso 

real, la creación de un problema de matemáticas a partir de una escena, para estimular la 

curiosidad de los estudiantes para resolver problemas, y así generar interés en el aprendizaje, 

la enseñanza de contenidos. En otro ejemplo, los profesores de Matemáticas durante la 

enseñanza en el aula, pueden ser apropiados para usar algún material didáctico de sonido, 

imágenes y animación, o tocar cosas intuitivas fuertes (animales y plantas). Los profesores de 

matemáticas también pueden crear un buen ambiente en el aula para alentar a los estudiantes 

a tomar la iniciativa de explorar, asumir que verificar, comunicarse entre sí para que los 

estudiantes experimenten verdaderamente la belleza del conocimiento y entiendan el valor 

del conocimiento, más amor por lo que han aprendido y disciplinado. Algunas de sus 

implicaciones en la educación matemática se resumen en los siguientes puntos 
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3.2.3 Teoría cognitiva según Bruner  

Bruner fue un famoso psicólogo educativo y psicólogo cognitivo en los Estados 

Unidos, el cual, para el año de 1937, en la Universidad de Duke en Durham obtuvo una 

licenciatura en psicología y en la Universidad de Harvard en Cambridge obtuvo una maestría 

y un doctorado en psicología en 1939 y 1941. Después de trabajar en inteligencia militar 

durante la Segunda Guerra Mundial, ocupó un puesto en la facultad de Harvard en 1945. 

(Matsumoto, 2016) 

De acuerdo con Suhendi (2018) bajo la teoría de Bruner se refiere que el aprendizaje 

se considera que los estudiantes van construyendo sus ideas de manera activa donde van 

relacionando el conocimiento que ya poseen con el actual. Además, también sugiere que los 

estudiantes pueden cambiar y elegir datos que ellos consideran relevantes para la formulación 

de hipótesis, toma de decisiones, etc, pero esto dependerá de su experiencia cognitiva y el 

conocimiento que posean. Así mismo, se identifican tres etapas de representación cognitiva. 

Etapa inactiva. Esta involucra el almacenamiento de datos y la codificación de 

los mismos, en la cual existe una manipulación activa de los objetos sin ninguna 

representación de los mismos, un ejemplo de ello es cuando un bebé sacude una 

sonajera de cascabel y este logra escuchar el sonidos, bajo este escenario el bebé 

manipula el objeto de forma directa y el resultado es agradable para el mismo; en el 

futuro el bebe sacudirá el objeto esperando que su mano produzca los sonidos 

esperados teniendo o no un cascabel. En este sentido, el bebé no logra contar con una 

representación interna y no asocia que necesita que el cascabel se encuentre en el 

objeto para que se produzca el sonido.  

Etapa icónica.  Aparece desde el año hasta los seis años del infante y esta 

involucra que el niño tenga una representación mental de los objetos ya sea en forma 

de icono o imagen, en este sentido, cuando el niño esta pensando dibujando una fruta 
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o piensa en ella según la forma y color de la misma esta dentro de la etapa icónica, 

siendo esto un claro ejemplo de ello. 

Etapa simbólica. Inicia desde los seis años de edad y se caracteriza por no solo 

almacenar información mediante símbolos y códigos sino por la codificación y 

relación de la misma; por ejemplo, la palabra 'perro' en el niño implica que este tiene 

una imagen mental del mismo, existe una clase animal, tienen dos géneros, son de 

diferentes colores y tamaños. 

En este sentido, como refiere Ocampo et al (2019) el aprendizaje se inicia por esta 

etapa y debe basarse en la manipulación directa de los objetos para que este sea mapas 

activos, por esta razón Bruner en el aprendizaje matemático abogó por el uso de objetos como 

monedas, fichas y otros elementos que pudiesen servir para que el estudiante los manipulara 

y tuvieran la oportunidad de hacerlo directamente. 

3.2.4 Teoría cognitiva según Vigotsky 

Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso que argumentó que la cultura tiene un gran 

impacto en el desarrollo cognitivo de un niño, al contrario de Piaget y Gesell que creían que 

el desarrollo procedía directamente del niño y, aunque Vygotsky reconocía el desarrollo 

intrínseco, argumentaba que son el lenguaje, los escritos y los conceptos que surgen de la 

cultura los que provocan el nivel más alto de pensamiento cognitivo  (Veraksa & Veraksa, 

2018). Él hipotetizaba que las interacciones sociales entre compañeros y adultos con mayor 

conocimiento facilitaban el potencial de aprendizaje inerte en el niño. Sin esta instrucción, 

creía que la mente de los niños no podría avanzar más allá de lo esperados, dado que, el 

conocimiento estaría basado bajo sus descubrimientos 

En concordancia con Beddow (2018) la teoría sociocultural aboga porque el 

desarrollo es un proceso que sirve para mediar el aprendizaje, en el cual van adquiriéndose 

valores, estrategias y creencias; en este sentido, el aprendizaje esta en constante interacción. 
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La teoría de Vygotsky se compone de la Zona de Desarrollo Próximo y el habla privada, en 

los cuales se sugiere que el aprendizaje es principalmente social y que los elementos 

cognitivos se forman mediante la interacción del individuo con el medio y quienes les rodean. 

De acuerdo con ello, la interacción social es fundamental para el aprendizaje del niño 

y un tutor hábil le ayudara a desarrollar sus capacidades; el tutor debe ser capaz de dar 

instrucciones comprensibles al niño para moldear su comportamiento. Bajo esta idea se 

refiere que esta interacción se conoce como dialogo colaborativo o cooperativo, donde el niño 

debe comprender las acciones proporcionadas para internalizar la nueva información y 

emplearla en su vida diaria.  

Por ejemplo, a un infante que se le otorgue su primer rompecabezas si se le deja solo 

intentara resolver el mismo, pero este no logrará completarlo, pero si el padre o representante 

con él se siente, le muestra, describe y da estrategias básicas este podrá por sí mismo armarlo. 

En este sentido, a media que el infante sea más competente se le permite que trabaje de 

manera más independiente, este tipo de interacción es lo que se denomina como dialogo 

cooperativo. (Vasileva & Balyasnikova, 2019) 
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CAPÍTULO IV 

La enseñanza – Aprendizaje de las matemáticas 

 

4.1 Matemáticas  

Es común que las matemáticas sean percibidas como difíciles y que cuesta 

comprenderlas, además, según Sun (2018) muchas personas consideran que ello está bien y 

que no todo el mundo tiene que ser bueno en el área matemática, en consecuencia, muchos 

estudiantes con tales percepciones dejan de aprenderlas porque no se les exige o no se les 

buscan estrategias que les ayude en su aprendizaje; sin embargo, pese a tales percepciones 

negativas, las matemáticas son el medio de entrada para muchas áreas laborales o campos 

científicos, dejarlas de lado puede limitar las posibilidades del niño de aprender una variedad 

de temas relevantes para su vida, lo cual reduce futuras oportunidades laborales y priva a la 

sociedad de un grupo potencial de ciudadanos alfabetizados cuantitativamente. Esta situación 

debe cambiar, especialmente a medida que preparamos a los estudiantes para la creciente 

demanda de alfabetización cuantitativa y computacional durante el siglo XXI. 

La comprensión académica de la naturaleza de las matemáticas ha evolucionado a lo 

largo de su larga historia. Hubo discusiones explícitas sobre la naturaleza de las matemáticas 

entre los matemáticos griegos desde el 500 a. C. hasta el 300 d. En contraste con los enfoques 

principalmente utilitarios que los precedieron, los griegos fueron pioneros en el estudio de las 

matemáticas por sí mismas y buscaron el desarrollo y uso de teorías y demostraciones 

matemáticas generalizadas, especialmente en geometría y medición. Durante ese tiempo se 

desarrollaron gradualmente diferentes perspectivas sobre la naturaleza de las 

matemáticas. Platón percibió el estudio de las matemáticas como una búsqueda de la verdad 

que existe en el mundo externo más allá de la mente de las personas  (Sun, 2018). 

Las matemáticas fueron tratadas como un cuerpo de conocimiento, en las formas 

ideales, que existe por sí mismo, que la mente humana puede sentir o no. Aristóteles, alumno 
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de Platón, creía que los matemáticos construían ideas matemáticas como resultado de la 

idealización de su experiencia con los objetos. En esta perspectiva, Aristóteles enfatizó el 

razonamiento lógico y la realización empírica de objetos matemáticos que son accesibles a 

los sentidos humanos. Las dos escuelas de pensamiento que evolucionaron a partir de las 

concepciones contrastantes de la naturaleza de las matemáticas de Platón y Aristóteles han 

tenido implicaciones importantes para el desarrollo subsiguiente de las matemáticas como 

disciplina y para la educación matemática. (Li & Schoenfeld, 2019) 

Se desarrollaron varias escuelas de pensamiento más a medida que los matemáticos 

abordaban nuevos problemas matemáticos. Las tres escuelas principales de pensamiento a 

principios del siglo XX se ocuparon de las paradojas en el sistema de números reales y la 

teoría de conjuntos: (1) el logicismo, como consecuencia de la escuela platónica, acepta la 

existencia externa de las matemáticas y enfatiza la forma en lugar de la interpretación. en un 

entorno específico; (2) el intuicionismo, influenciado por las ideas de Aristóteles, solo acepta 

que las matemáticas se desarrollen a partir de los números naturales en adelante a través de 

patrones "válidos" de razonamiento mental (no realización empírica en el pensamiento de 

Aristóteles); y (3) el formalismo, también alineado con las ideas de Aristóteles, construye las 

matemáticas sobre las estructuras axiomáticas formales para liberar las matemáticas de las 

contradicciones. Estas tres escuelas de pensamiento son similares en que ven los contenidos 

de las matemáticas como productos, pero difieren en si los productos se ven como 

preexistentes o creados a través de la experiencia. El desarrollo de estas tres escuelas de 

pensamiento ilustra que la visión de las matemáticas como productos tiene una larga historia 

en las matemáticas. 

Con el desarrollo gradual de las matemáticas escolares desde 1900 la concepción de la 

naturaleza de las matemáticas ha recibido cada vez más atención por parte de los educadores 

matemáticos. Qué noción de matemática adopta y utiliza la educación matemática tiene un 



42 
 

 

impacto directo y fuerte en la forma en que se presenta y se aborda la matemática escolar en 

la educación. Aunque la historia de las matemáticas escolares es relativamente corta en 

comparación con las propias matemáticas, se pueden encontrar numerosos ejemplos sobre la 

influencia de diferentes puntos de vista de las matemáticas en el currículo y la instrucción en 

el aula en los EE. UU. y otros sistemas educativos. Por ejemplo, el movimiento de las 

“Nuevas Matemáticas” de las décadas de 1950 y 1960 utilizó la escuela de pensamiento del 

formalismo como el núcleo de los esfuerzos de reforma (Luttenberger, et al., 2018) 

4.1.1 Características Principales de la matemática  

El razonamiento matemático implica un razonamiento formal consciente, que permite 

la resolución de problemas y la generación de conclusiones relevantes. El cual, según posee 

las siguientes características (Salvatierra, et al., 2019) Entre las características principales se 

encuentran: 

Secuencia lógica: Las primeras matemáticas eran firmemente empíricas, es decir, 

experienciales y estaban enraizadas en la percepción del hombre de: numero (cantidad), 

espacio (configuración) tiempo y cambio (transformación). Actualmente las matemáticas 

están construidas sobre conceptos abstractos cuya relación con las experiencias reales es útil, 

pero no esencial. (Viirman, 2018) 

Aplicabilidad. Los conceptos y principios son funcionales y significativa solo cuando 

se relaciona con aplicaciones y practicas reales, siendo este el instinto del hombre: buscar 

explicación para generalizar e intentar mejorar la organización de su conocimiento. 

Sistemas matemáticos. Un sistema matemático típico tiene las siguientes partes: 

términos indefinidos, términos definidos, axiomas y teoremas. 

Generalización y clasificación. La generalización y clasificación de las matemáticas 

son muy sencillas en contraste con otros campos de pensamiento y actividad, dado que las 

matemáticas unen numerosos hallazgos, conclusiones, suposiciones. 
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Estructura.  Una estructura matemática es un sistema con una o más propiedades 

explícitamente reconocidas, en otras palabras, una estructura denota la formación, disposición 

y articulación de partes en cualquier cosa construida por la naturaleza o el arte.  

Lenguaje matemático y simbolismo. En el transcurso de los últimos 3000 años, la 

humanidad ha creado sofisticados lenguajes naturales hablados y escritos que son 

tremendamente eficientes para expresar una variedad de significados estados de ánimos y 

motivos. El lenguaje en el se desarrollan las matemáticas proporciona una herramienta muy 

eficaz y poder para: expresión matemática, exploración, reconstrucción después de la 

exploración y comunicación. 

Rigor y lógica. La lógica es esencial en las matemáticas, dado que, regula el patrón de 

prueba deductiva a través del cual son desarrolladas las matemáticas, es decir, estás deben 

entenderse de forma intuitiva en términos geométricos o físicos. 

Abstracción. Todo en matemáticas no puede ser aprendido a través de experiencia con 

objetos concretos de la misma manera que en otras disciplinas. Algunos conceptos 

matemáticos solo pueden ser aprendidos mediante su definición y es posible que no cuenten 

con una parte física de la que se pueda extraer.  

Precisión y exactitud. Las matemáticas son conocidas como una ciencia exacta dado 

su precisión. Es quizás el único aspecto que puede reclamar certeza de resultados. (Widada, 

2018) 

 De acuerdo a lo anterior, el conocimiento matemático es una de las disciplinas que 

fortalece la capacidad de razonar, en términos de abstracción, toma de decisiones, análisis, 

síntesis, predicción, sistematización y resolución de problemas lógicos o heurísticos. Esto 

permite una formación básica a nivel cultural para el desarrollo diario. 
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4.2 Principios para la educación matemática  

El dominio de las matemáticas es un requisito previo no solo para aprender en 

diversas áreas temáticas, sino también para muchos trabajos de rápido crecimiento, sin 

embargo, existe un alto número de estudiantes que no logran dominar esta área del 

conocimiento (Toncheff, 2017) 

Alrededor del 20 % de los jóvenes de 15 años en PISA demuestran una competencia 

matemática que está por debajo del nivel de referencia considerado necesario para una 

participación plena en la sociedad, y este número se mantiene prácticamente estable desde 

2006 hasta 2018. Un número considerable de estudiantes no adquiere conocimientos 

sostenibles (es decir, conocimiento que se mantiene después de la instrucción) sobre 

principios matemáticos básicos en sus clases de matemáticas. Generar efectos de aprendizaje 

sostenibles que perduren durante un período de tiempo más largo después de la instrucción, 

con suerte para siempre, es un desafío y, como se evidencia en varias evaluaciones 

estandarizadas a gran escala, a menudo fracasa (Reinhold, et al., 2020) Por tanto, el National 

Council of Teachers of Mathematics propone seis principios básicos de su enseñanza, siendo 

estos,  

Equidad, siendo esta comprendida como brindar a los estudiantes altas expectativas y 

apoyo para los estudiantes.  proporcionar altas expectativas y un fuerte apoyo para todos los 

estudiantes. 

Currículo educativo coherente, basado en matemáticas importantes y bien 

desarrollado a través de los distintos niveles. 

Enseñanza efectiva, el cual implica que los estudiantes logren comprender y conocer 

los aspectos matemáticos.  

Aprendizaje en experiencias. De esta forma va construyendo de manera activa su 

conocimiento. 
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Evaluación, el cual debe ser basado en los aspectos necesarios de las matemáticas y 

proporcionar información útil tanto a profesores como estudiantes. 

Tecnología, siendo un elemento fundamente para la enseñanza y aprendizaje, dado 

que estimula el aprendizaje de los estudiantes. (National council of teacher of mathematic - 

NCTM, 2020) 

4.3 Aprendizaje de las matemáticas  

Las matemáticas son unas herramientas muy importantes para las personas y no solo 

están limitadas al área de la ciencia, dado que, a través de las matemáticas las personas logran 

resolver los problemas de su vida diaria. En la lección de Matemáticas, se necesita que el 

estudiante cambie el concepto abstracto en un concepto concreto y que lo entienda mientras 

lo hace. Introducción El papel de la educación respaldada por la tecnología aquí es ayudar a 

los estudiantes no solo a ser capaces de concretar conceptos abstractos complicados, sino 

también a facilitar una vez más la configuración en la mente del estudiante a través de 

algunos gráficos de teoremas conocidos y estudios multidimensionales. Hoy, la mayoría de 

los investigadores científicos han señalado que las m herramientas de aprendizaje ya sea en 

forma de programación o enseñando los temas en varios efectos (como escritura, voz, 

gráfico) han ido facilitando no solo la comprensión de conceptos matemáticos sino también 

aumentando la motivación de los estudiantes y la confianza en sí mismo (Taleb, et al., 2015) 

La sección de matemáticas de la ciencia estudiada va desde primaria, secundaria, 

preparatoria/escuela vocacional hasta en Educación Superior. Las matemáticas tienen una 

característica, que tiene un objeto abstracto. La naturaleza abstracta de las matemáticas hace 

que el material matemático sea difícil de comprender para los estudiantes. Esto hace que sea 

un desafío para los estudiantes aprenderlo siempre. Se espera que el aprendizaje de las 

matemáticas en las escuelas sea una actividad divertida, de modo que el aprendizaje de las 
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matemáticas incida en la realización del objetivo de aprender matemáticas de acuerdo con los 

estándares 

Los estándares de aprendizaje son: (1) aprender a resolver problemas (problema- 

solución); (2) aprender a razonar (razonamiento y prueba); (3) aprender a comunicarse 

(comunicación); (4) aprender a conectar ideas (conexiones); (5) aprender a representar 

(representación). Para lograr los objetivos de aprendizaje de las matemáticas de acuerdo con 

estos estándares, el aprendizaje necesita atención. Por lo tanto, es necesario anticipar los 

primeros pasos para que los estudiantes se interesen en las materias matemáticas, lo que 

tendrá implicaciones en los resultados óptimos de aprendizaje. Esto se creará si los 

estudiantes no experimentan obstáculos o dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

(Kleden, et al., 2015). 

De hecho, el aprendizaje de las matemáticas en la mayoría de las escuelas todavía no 

está a la altura. En muchos países, incluido Asia, por ejemplo, el Estado de Turquía para 

mejorar los problemas matemáticos de los estudiantes están utilizando estrategias 

metacognitivas para mejorar los resultados de aprendizaje (Wibamba, 2017). 

4.4 Secuencia didáctica para la enseñanza de las matemáticas  

El currículo de educación básica en México señala la importancia de que los docentes 

se involucren en el diseño de actividades o secuencias didácticas, como parte de su práctica; 

sin embargo, esta tarea puede resultar complicada para los docentes, ya que sus condiciones 

de trabajo y las prácticas docentes imperantes han limitado su práctica a la reproducción de 

actividades del libro de texto, alejadas del diseño y la planificación de la enseñanza 

(Alvarado & Soto, 2019) 

Un análisis cuidadoso muestra que los currículos y las guías de estudio no brindan 

orientación suficiente para que los docentes diseñen actividades de enseñanza. Esto explica la 

baja producción de secuencias didácticas diseñadas por los docentes. Teniendo en cuenta la 
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ausencia de recomendaciones metodológicas específicas para el diseño de secuencias 

didácticas matemáticas, surgió la siguiente interrogante: ¿cómo se estructura y evalúa una 

propuesta metodológica para el diseño de secuencias didácticas de la asignatura de 

matemáticas (Coehlo, 2019) 

Es importante referir que, las secuencias didácticas parten desde tres momentos 

básicos que se conocen como el inicio, desarrollo y el cierra. A continuación, se presenta una 

secuencia didáctica, propuesta por Pino & Castro (2015) 

 Actividades de apertura: Estas permiten efectuar una retroalimentación 

de conocimiento previos y conocer las preconcepciones que poseen los estudiantes.  

 Actividades de desarrollo: Permite la interrelación de conocimientos de 

los nuevos con los conocimientos previos. 

 Actividades de cierre: Empleada para reforzar los conocimientos 

adquiridos a través de la secuencia referida.  

4.5 Habilidades y Actitudes en la educación Secundaria  

PISA refiere que el aprendizaje matemático debe estar basado en un sistema de acción 

complejo que involucre actividades intelectuales, como actitudinales y otra serie de 

elementos no cognitivos como los valores, emociones, etc.; los cuales son desarrollados y 

adquiridos por los individuos a medida que se desarrollar y los mimos son indispensables 

para que este se desenvuelva en la sociedad. En este sentido, debe ser comprendida la 

competencia matemática como la capacidad que tiene el estudiante para comprender el 

mundo a través de ella podrá emitir juicios basados en hechos, reflexionar y satisfacer 

necesidades como ciudadano.  

Por ende, el estudiante debe contar con la habilidad para aplicar y desarrollar el 

razonamiento matemático con la intención de solventar situaciones cotidianas, debe ser capaz 
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de racionalizar e interiorizar los conceptos completos (Pohjolainen, Nikanen, Venho, & 

Kangas, 2018)A continuación, se exponen algunas de las principales competencias: 

 4.5.1. Competencia matemática de planteamiento y resolución de problemas  

Esta competencia le permite comprender situaciones problemáticas complejas 

mediante la misma puede aplicar variedad de conocimientos que le ayuden a dar una 

solución. En este sentido, se puede conceptualizar como un conjunto de destrezas y 

habilidades vinculadas a la interpretación y resolución que aparecen en los distintos 

escenarios de la vida, como el social, familiar, académico o personales. 

4.5.2 Competencia matemática de argumentación  

Esta se concibe como el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos 

relacionados con la explicación de procesos. Se puede decir que, entre las capacidades que 

están relacionadas con esta competencia se encuentran la forma en la que se explica, justifica 

y demuestra la solución de un determinado problema. Es indispensable que se formulen 

argumentos que den una base al procedimiento o solución encontrada que le lleve al 

estudiante a contar con una capacidad para evaluar y analizar los argumentos datos. Adicional 

a ello, la competencia de argumenta implica el seguir y valorar los distintos tipos de sentido 

para la heurística, es decir, que puede ocurrir o no y por qué, finalmente (Sánchez, et al., 

2018). 

4.5.3 Competencia matemática de comunicación 

La comunicación como competencia matemática se concibe como la capacidad que 

posee el estudiante de poderse expresar de forma verbal o escrita y abarca la interpretación de 

información matemática comúnmente expresada en símbolos. A través de esta competencia el 

alumno es capaz de registrar, observar y efectuar predicciones, además de pensar de forma 

lógica. (Arreguín, et al., 2018) 
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4.6 Las nuevas tecnologías en la evaluación en el proceso de enseñanza  

El avance tecnológico ha llegado a todos los sectores de la sociedad y es una realidad 

de la que no se puede escapar porque se encuentra en el ámbito social, laboral e incluso el 

educativo; lo cual ha permitido que las tareas diarias se agilicen y sean más fáciles para las 

personas. En el ámbito educativo el avance tecnológico se refleja en el uso de las TIC o 

tecnologías de la información y la comunicación, las mismas se han convertido en una parte 

esencial en el proceso de aprendizaje y enseñanza, dado que, a través de ellas se innova en las 

estrategias educativas y se generan nuevos espacios para aprender. 

Así mismo, estas herramientas permiten que se difuminen o eliminen totalmente las 

barreras temporales y espaciales que impiden que la educación se de en cualquier parte, 

además permite que las personas tengan un mayor acceso a información y puedan disponer de 

la misma en todo momento y lugar siempre y cuando se tenga acceso a internet; además 

promueve la mejora de la autonómica, motivación y actitud favorable de los estudiantes 

entorno hacia los contenidos educativos.  

El e-learning es considerado como una de las estrategias pedagógicas diseñadas en 

función de las TIC y ha sido conceptualizado como un acto pedagógico que se desarrolla 

mediante una conexión online, es decir, mediante el uso de dispositivos móviles o 

tecnológicos para desarrollar en línea una clase o curso educativo, el cual puede realizarse en 

tiempo real o bien mediante videos. En consecuencia, el e-learning es una herramienta que 

permite que el proceso de aprendizaje se de en cualquier momento y lugar (Moreno, et al., 

2020) 

El método e-learning puede generar un desfase espacial y temporal, por lo que es 

necesario que la experiencia educativa sea personalizada para los estudiantes a fin de 

mantenerles comprometidos y motivados con el proceso educativo. Sin embargo, en aquellos 

países que se encuentran en vías de desarrollo no se encuentra tan extendido el uso de las TIC 
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en comparación a otros países que ya están desarrollados, lo cual genera que la aceptación de 

las TIC y los recursos tecnológicos no sea favorable y aun no se logre obtener el efecto 

deseado (Alonso, et al., 2019). 

Las matemáticas son consideradas como un instrumento esencial en el campo de las 

ciencias sociales, puesto que, permite la descodificación de diversos hechos ya sean técnicos, 

científicos e incluso sociales, permitiendo conocer la realidad basada en la lógica; en este 

sentido, favorecen la comprensión de un sinfín de fenómenos. En el ámbito educativo las 

matemáticas les permiten a los estudiantes contar con capacidades reflexivas, lógicas, 

analíticas, secuenciales y estructurales que les permiten la asociación de hechos. Además, el 

lenguaje utilizado en el campo matemático permite explicar con detalle y precisión los 

fenómenos que ocurren. 

Hay que tener en cuenta que las matemáticas son instrumentales, y son la base para 

adquirir conocimientos de otras materias, o en otros campos, como la sociología o las 

ciencias políticas, Además, las matemáticas desarrollan el intelecto del estudiante, 

promoviendo competencias que le permitirán desenvolverse personal y socialmente. También 

promueve la creatividad, el desarrollo de la autonomía, la mejora de la autoestima y el 

espíritu empresarial. 

En el campo de las matemáticas existen acciones educativas en las que se ha 

desarrollado el e-learning como método de enseñanza. Una de las ideas es la aplicada en el 

modelo MCIEC (motivación, contexto, interactividad, evaluación y conectividad), que 

conlleva una mayor implicación del alumnado. Este modelo permite al alumno aumentar su 

capacidad de esfuerzo en la comprensión de contenidos matemáticos, gracias a un mayor 

interés, motivación y adaptación al contexto, el desarrollo del método e-learning presenta 

mejoras si se aplica con un método de enseñanza y aprendizaje adecuado. Un ejemplo de ello 

es el desarrollo del método e-learning asociado al recurso GeoGebra, que se integra en la 
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plataforma Moodle, mejorando aspectos relacionados con la evaluación, la motivación y el 

interés de los alumnos. También promueve el aprendizaje de una manera más significativa y 

adapta la evaluación a las necesidades de los estudiantes  

Otro caso similar es el del método Working Memory Capacity (WMC), desarrollado 

en el método e-learning. Este método conduce a una mejora en las habilidades de los 

estudiantes para adquirir varios conceptos matemáticos. En este caso, mejora el rendimiento 

académico de los alumnos. Esto se debe al aumento de su implicación y motivación en los 

contenidos matemáticos. Además, también es asociado a la aplicación Edmodo, en el campo 

de las matemáticas. Este proceso de formación aumenta la participación en el 

aprendizaje. Esta implicación aumenta la memorización, comprensión, aplicación, análisis, 

evaluación y creación de contenidos matemáticos. También aumenta la actitud de los 

estudiantes y la aceptación del contenido matemático. 

 El uso del e-learning en el desarrollo de las matemáticas aumenta el compromiso de 

los propios alumnos, mejorando el rendimiento. También aumenta el interés y, por tanto, los 

resultados adquiridos. También mejora la adquisición de contenidos matemáticos. Otro 

ejemplo es la acción pedagógica, en la que se utiliza el e-learning con el entorno de e-

learning individualizado denominado UZWEBMAT. Esta combinación favorece la atención 

individualizada de los alumnos. Además, se adapta al estilo de aprendizaje de los alumnos, 

mejorando su capacidad de comprensión. También aumenta su responsabilidad por el 

aprendizaje y se refleja en la motivación y el rendimiento académico. En muchos casos, el 

aprendizaje de los estudiantes y, por lo tanto, los resultados de los estudiantes, pueden verse 

afectados por una conectividad deficiente, una programación inflexible y dispositivos 

inadecuados (Aznar, et al., 2019). 
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4.7 La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas  

Hay muchos factores que pueden interferir con la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas en el salón de clases. Estos incluyen factores como las dificultades asociadas 

con el aprendizaje de la materia, las dificultades involucradas en la enseñanza de la materia 

debido a los estilos de enseñanza de varios maestros en competencia en el aula, y los diversos 

métodos de entrega correspondientes en competencia, el aspecto de la competencia de 

comunicación y el tema crítico de ir más allá de la competencia técnica en forma de 

desarrollo o crecimiento profesional continuo. Todos estos factores interfieren con el 

aprendizaje de las matemáticas bajo la apariencia de aburrimiento, debido a la creencia de 

que el aburrimiento está estrechamente asociado con la falta de interés en el tema y, por lo 

tanto, si los estudiantes están interesados en el tema, siempre encontrarán formas de 

superarlo. cualquier obstáculo que se asocie negativamente con el aprendizaje de las 

matemáticas (Chitera, et al., 2016). 

Surge entonces una pregunta: ¿Cómo o de qué manera se puede generar 

interés, capturado e incluso mantenido en las aulas de matemáticas para que al menos se 

minimice el aburrimiento de los estudiantes? Se ha demostrado que el humor tiene un 

potencial para ese propósito de captar el interés de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje porque el humor en sí mismo es parte de la experiencia de la vida cotidiana del 

mundo real y, por lo tanto, tiene la posibilidad de hacer que las matemáticas formen parte de 

la experiencia de la vida cotidiana  (Yilmar & Yetkin, 2021). Hacer de las matemáticas una 

experiencia de la vida cotidiana mediante el uso del humor matemático u otro humor 

relacionado con el contenido matemático haría que las matemáticas fueran accesibles para 

una amplia gama de estudiantes y no solo para los más curiosos o serios.  

Como se mencionó repetidamente en la discusión, las matemáticas son generalmente 

un tema difícil de aprender para cualquier persona, incluidos los matemáticos, los profesores 
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de matemáticas o los educadores en genera.  Sin embargo, para aquellos que logran 

aprenderlo con éxito y finalmente se vuelven buenos en él, especialmente los profesores de 

matemáticas, los matemáticos, los físicos y, en cierta medida, los estadísticos o los 

contadores, las recompensas resultantes por comprender aparentemente un idioma tan difícil 

son enormes. (Ziegler & Loos, 2019) 

4.8 Papel del maestro en los procesos de enseñanza y de aprendizaje actual  

El papel que juegan los docentes se convierte en un componente muy importante y de 

hecho se puede decir que son en cierto modo constructores de nuestra nación. Para cualquier 

estudiante, la educación y el carácter son los cimientos básicos y lo establecen tanto los 

maestros como los padres (Munna & Kalam, 2021) En este sentido se convierte en un 

componente muy importante y de hecho se puede decir que son en cierto modo constructores 

de nuestra nación. Para cualquier estudiante, la educación y el carácter son los cimientos 

básicos y lo establecen tanto los maestros como los padres. Tienden a inculcar valores, 

actitudes y comportamientos en los niños desde la infancia. 

Hoy en día, con un entorno desafiante, en cualquier escuela o universidad, todo 

depende principalmente del maestro. El papel de los maestros se ha vuelto muy desafiante. Es 

bastante esencial que los maestros sean sociables, comprensivos y amigables para que los 

estudiantes se sientan cómodos para buscar ayuda sin dudarlo. El papel básico de cualquier 

profesor es crear un aula muy interesante para los estudiantes. Los estudiantes deben sentirse 

cómodos con el maestro y, al mismo tiempo, el maestro debe alentar a los estudiantes. A los 

estudiantes se les debe enseñar el camino correcto y el conocimiento o la materia deben 

transmitirse de tal manera que los estudiantes lo encuentren muy fácil de entender.  

El enfoque sistémico de la educación, que relaciona la organización, el 

funcionamiento y la evaluación de la enseñanza aprendizaje proceso, también destaca la 

importancia de los profesores y los alumnos que son el componente importante para la 
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eficiencia y la calidad del proceso educativo de lo que realmente sucede en el aula. Concede 

especial importancia a la interacción entre los componentes de este proceso: objetivos, 

contenidos, métodos de aprendizaje, recursos didácticos, organización de la instrucción, 

proceso de aprendizaje y evaluación. (Kaur, 2019) 

1. El controlador: Siendo caracterizado por un individuo que está a cargo de todo lo 

que acontece durante el proceso de aprendizaje, es decir, lo que hacen los estudiantes que 

dicen y como expresan ello.  

2. El apuntador: Se caracteriza por un individuo que motiva a los alumnos hacer parte 

del proceso educativo mediante preguntas, haciéndoles sugerencias incentivándolos a dar su 

opinión; en concordancia a ello, busca que el estudiante sea protagonista y su intervención es 

para lo necesario como docente y busca que estos siempre sean parte del proceso y lo 

desarrollen por si mismos.  

3. El recurso: Donde el docente se caracteriza por ser una fuente recursos ambulante 

que busca ofrecer su ayuda cuando es necesario hacia los estudiantes; en este sentido, el 

docente debe encontrarse disponible para que los estudiantes logren hacer sus consultas y 

debe guiarles para que hagan uso de los recursos que tienen a disposición como el internet. 

4. El evaluador: Siendo caracterizado como un rol que sirve para determinar como se 

desempeñan los estudiantes, en el mismo debe brindarse correcciones de ser necesarias y 

brindarse constante retroalimentación. El papel de ser un evaluador en el aula debe ser 

asumido como un rol de apoyo con sensibilidad a fin de no afectar la confianza y autoestima 

del estudiante durante su proceso.  

5. El organizador: Probablemente el rol con mayor complejidad en el aula, puesto que, 

muchas actividades en el aula dependen del mismo y el éxito de estas también. El 

organizador debe brindar estrategias claras y precisas, además de demostrar mediante 

ejemplos como debe ser realizada la actividad. 
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6. El participante: Siendo uno de los roles que mejora el ambiente de aula porque el 

docente busca que los estudiantes se encuentren a gusto con la actividad sin robar el 

protagonismo de los estudiantes, se busca amenizar la clase, motivar y mantener 

comprometidos a los estudiantes con las actividades a desarrollar. 

7. El tutor: Este rol se caracteriza por volver al docente en un entrenados, es decir, se 

busca brindar asesoramiento, consejos y orientaciones para que las actividades puedan ser 

desarrolladas con mayor facilita y las limitaciones que se presentan sean disminuidas. Este rol 

puede ser implementado en actividades grupales o individuales y permite a su vez satisfacer 

las necesidades específicas de los estudiantes. 

4.9 Propósitos generales de la enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria 

Las matemáticas seguirán ocupando un lugar destacado en la vida del hombre. En 

todas las actividades de la vida, como organizar una fiesta, admitir a un niño en la escuela, 

celebrar un matrimonio, comprar o vender una propiedad, etc., las consideraciones 

matemáticas son las más importantes en la mente humana. Para crear un sistema en la vida, 

tenemos que fijar tiempos, precios, tasas, porcentajes, cambios, comisiones, descuentos, 

pérdidas y ganancias, áreas, volúmenes, etc. En ausencia de estas fijaciones, la vida en la 

sociedad compleja actual vuelve a ser confusión y caos. El número imparte sistema a través 

de nuestra vida. En este mundo complejo que atraviesa la era científica y tecnológica, el valor 

práctico de las matemáticas se va a sentir y reconocer cada vez más. (Thurm & Barzel, 2022) 

Se podría indicar que las matemáticas son una herramienta que permite disponer a 

cualquier individuo de razonamiento, capacidades lógicas y de contar con estructuras 

mentales que le permiten hipotetizar y comprobar sucesos. Así mismo, este conocimiento 

desempeña un papel fundamental en otras asignaturas como música, ciencias, arte, estudios 

sociales, etc (Gardiner, 2016). Los propositicos generales de enseñar matemática se describen 

a continuación:  
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1.  Desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje de las 

Matemáticas 

2. Realizar operaciones matemáticas y manipulaciones con confianza, 

velocidad y precisión 

3. Pensar y razonar con precisión, lógica y críticamente en cualquier 

situación dada 

4. Desarrollar habilidades de investigación en Matemáticas 

5. identificar, concretar, simbolizar y utilizar relaciones matemáticas en la 

vida cotidiana 

6. Comprender, analizar, sintetizar, evaluar y hacer generalizaciones para 

resolver problemas matemáticos 

7. Recopilar, organizar, representar, analizar, interpretar datos y sacar 

conclusiones y predicciones a partir de sus resultados. 

8. Aplicar conocimientos y habilidades matemáticas a situaciones 

familiares y desconocidas 

9. Apreciar el papel, el valor y el uso de las Matemáticas en la sociedad 

10. Desarrollar la voluntad de trabajar en colaboración 

11. Adquirir conocimientos y habilidades para continuar la educación y la 

formación. 

12. Comunicar ideas matemáticas 

Los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas son alentar y 

permitir que los estudiantes: reconozcan que las matemáticas impregnan el mundo que nos 

rodea, apreciar la utilidad, el poder y la belleza de las matemáticas. disfrutar de las 

matemáticas y desarrollar paciencia y persistencia en la resolución de problemas. 
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Las matemáticas son la columna vertebral de nuestra civilización. Lo que tenemos en 

nuestra cultura y civilización modernas debe su profundidad a la ciencia y la tecnología, que 

a su vez depende del progreso de las matemáticas. Además, en varias artes culturales como la 

poesía, el dibujo, la pintura, la música, la arquitectura y la creación de diseños, las 

matemáticas juegan un papel vital y, por lo tanto, se puede decir con seguridad que las 

matemáticas están íntimamente vinculadas con la cultura y la civilización. (Gijbers, et al., 

2019) 

4.10 Construcción del aprendizaje en matemática según Bruner 

Jerome Bruner es un psicólogo del desarrollo y psicólogo cognitivo de los Estados 

Unidos. En su trabajo, combina la investigación psicológica y la práctica en el aula. Realizó 

investigaciones para revivir el interés humano en el "proceso cognitivo" que es recibir, 

almacenar y transmitir información Bruner ha promovido estudios de laboratorio del 

problema de los "procesos cognitivos" que involucran habilidades de pensamiento y 

aprendizaje. El centro principal de su el trabajo es el concepto de desarrollo. Bruner no 

desarrolló teorías de aprendizaje sistemático. Lo que le importa es cómo elegir, mantener y 

transformar la información de forma activa, y esto es lo que él piensa que es la esencia del 

aprendizaje (Altakhayneh, 2019). 

El enfoque de aprendizaje de Bruner se basa en dos supuestos. El primer supuesto es 

que la adquisición del conocimiento es un proceso interactivo, lo que significa que los 

estudiantes aprenden a interactuar con el entorno de forma activa y los cambios que se 

producen no sólo en el entorno sino también en sí mismo. El segundo supuesto es que los 

estudiantes construyen su conocimiento mediante la conexión de la información entrante con 

la información previamente almacenada Bruner sólo está interesado en los resultados de las 

etapas de interacción se revelan en la mente de los niños. Argumenta: "Si nos beneficia el 
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contacto con los habituales recurrentes en el medio ambiente, debemos representarlos de 

alguna manera.  

Para descartar esto problema como "mero recuerdo" es malinterpretarlo. Porque lo 

más importante de la memoria no es el almacenamiento de experiencias pasadas, sino la 

recuperación de lo que es relevante en alguna forma utilizable. Esto depende para que pueda 

ser relevante y utilizable en ellos presente cuando sea necesario. El producto final de un 

sistema de codificación y procesamiento es lo que podemos llamar una representación ".  

Bruner sostiene que el aprendizaje involucra tres procesos simultáneos. Los tres procesos 

son: (1) obtener nueva información (2) transformar la información y (3) probar la pertinencia 

y determinación del conocimiento. Según Bruner, los niños se desarrollan a través de tres 

etapas: inactiva, icónica y simbólica. La secuencia de etapas propuesta por Bruner no 

relaciona la etapa de pensamiento con la edad del niño. En la etapa inactiva, los niños 

aprenden usando / manipulando objetos directamente. En la etapa icónica, las actividades de 

los niños se desarrollan y conducen a cosas que son más abstractas. En esta etapa hay un 

proceso de imaginación mental sobre un objeto, pero no lo manipula directamente.  

En la tercera etapa simbólica, el niño manipula directamente el símbolo sin ningún 

referente con los objetos. Al desarrollar su trabajo para la enseñanza en el aula, Bruner 

argumenta: si se desarrolla lo inactivo, icónico y simbólico, es posible enseñar nuevos 

conceptos. Sin embargo, Bruner advirtió que: "y aunque algunos estudiantes pueden estar 

bastante" listos "para una presentación puramente simbólica, parece prudente, sin embargo, 

presentar al menos los modos icónicos y recurrir a ellos en caso de que la manipulación 

simbólica falle" (Chachine, 2015). La sugerencia de Bruner implica que el desarrollo de ideas 

en el tema debe equilibrarse con el desarrollo del intelecto. Bruner formula cuatro teorías 

sobre el aprendizaje, a saber, construcción, notación, contraste y variación y conectividad 

(Tampubolon, 2018). 
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CAPÍTULO V 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

5.1 Origen y Evolución  

Se podría decir que los orígenes del material didáctico son tan antiguos como la 

misma enseñanza, sin embargo, el primer referente de material didáctico puede citarse en el 

siglo XVII en la obra Orbis Sensualium Pictus de J.A. Comenio1, la misma es una manual o 

primer texto elaborado con representaciones pictóricas y textuales para transmitir 

conocimiento. El libro tiene dos características que lo hacen “didáctico”, la primera es 

combinar el texto con imágenes y el segundo es la lengua “vernácula” propia de los lectores, 

dado que, los libros eran escritor en su mayoría en latín y, esta obra supuso un medio 

educativo para el público (Hernandez, et al., 2016).  

Mientras que en épocas anteriores como en la antigua Grecia, durante imperio romano 

o durante la gran edad media el aprendizaje se apoyaba de explicaciones y demostraciones 

dadas por el maestro; donde la persona a cargo enseñanza lo que conocía mediante su 

experiencia y no lo que se encontraba en libros. Sin embargo, los medios impresos y su 

generalización supusieron un cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque más 

personas podían acceder a la información, sin embargo, esto fue un proceso lento y gradual 

que tomo varios siglos para que las personas pudiesen adquirir conocimientos en igual de 

condiciones. Pese a ello, el material didáctico no logra su consolidación sino hasta a 

mediados del siglo XIX donde se toman en consideración los procesos del individuo y la 

necesidad de que este experimente (Tandou, 2020). Es a partir de esto que el material 

didáctico impreso se convierte en un elemento esencial dentro de la educación en cualquier 

nivel y modalidad desde la educación básica de los escolares en el nivel parvulario hasta el 

nivel universitario e incluso la educación no formal, en definitiva, en cualquier actividad 

formativa el material impreso está a disposición de las personas (Moreira, 2017). 
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5.2 Concepto y Naturalidad  

El material didáctico no es más que un recurso empleado por el docente para apoyar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, en este proceso domina a una 

metodología activa que permite que la adquisición de conocimientos y destrezas sea más fácil 

y significativo para el niño. En este sentido, el material concreto le permite al niño tener 

contacto con materiales variados, llamativos y reales que le sirven para experimentar y 

dinamizar su proceso, además de hacerlo más dinámico y de goce para el niño (Abadi, 2017) 

En este sentido, se logra favorecer el proceso de aprendizaje del individuo gracias al 

contacto práctico-lúdico mediante el uso de objetos reales que logran activar el gusto por 

aprender, además que estimulan la motricidad fina y gruesa, la memoria, la cognición, y 

aspectos fundamentales para el desarrollo integral del niño. En consecuencia, es una 

alternativa para el aprendizaje práctico-significativo, el cual depende de la apropiación e 

implementación que haga el docente bajo su propuesta pedagógico, por ende, es necesario 

inducir al estudiante en el uso de estos objetos para que avance gradualmente en su proceso 

(Tandou, 2020). 

Así mismo, el producto final del uso del material conceto es que permite la 

consolidación de saberes con una mayor eficacia, la estimulación de los sentidos, el 

aprendizaje significativo, la estimulación de los sentidos, las capacidades motrices y gruesas 

de los niños, fomentan las actitudes y valores (Manrique & Gallego, 2018). Sin embargo, por 

si mismo, los materiales didácticos no permiten el desarrollo de esto debe contarse con el 

apoyo del docente porque permite que se creen espacios con una intención pedagógica.   

5.3 Desventajas o Limitaciones  

El uso de los recursos dentro del salón de clases es importante tanto para los niños 

como para los maestros a fin de mantener un entorno organizado y, al mismo tiempo, ayudan 

a los niños a aprovechar al máximo su experiencia de aprendizaje. Sin, embargo, existen las 
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dificultades y problemas que generan la inducción de los materiales didácticos en un aula, en 

base a esto se refiere Olufunke (2019) lo siguiente: 

Costosos, puesto que, muchos tienen un elevado precio para su adquisición, aunque se 

puede recurrir a materiales elaborados por cuenta propia.   

Estructurales, estos pueden dificultar la distribución dentro del aula por las 

condiciones físicas que presentan(Manrique & Gallego, 2018). 

 El desarrollo curricular:  En ocasiones el programa curricular impide que el proceso 

de enseñanza se apoyó con los materiales didácticos, dado la rigurosidad del mismo. 

Las exigencias que conlleva: El empleo de material didáctico requiere de una 

preparación mayor, es decir, para la planificación del contenido, la ejecución del mismo, 

objetivos, metas y fines de su uso (Tandou, 2020). 

 

5.4 Ventajas  

Emplear materiales didácticos en clase tiene un sinfín de ventajas debido a la 

diversidad de los mismos y la numera cantidad de estrategias para lo que puede emplearse, 

estos permiten que el niño se desarrolle de forma integral, además permite que este 

experimente y comprenda diferentes conceptos a nivel matemático. En consecuencia, pueden 

describirse las siguientes ventajas siguiendo a Thadlaskein (2016)  

 Permiten que los estudiantes estén más motivados y desarrollen un interés genuino 

por las matemáticas, favoreciendo una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

  Permite un mayor progreso en distintos procedimientos o asignaciones en los 

estudiantes, puesto que, es realizado con eficacia en la mayoría de alumnos. 

  Fomenta la participación activa de los estudiantes y que este realice actividades de 

forma autónoma. 
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 Se adaptan a cualquier nivel y grupo por su flexibilidad y son aptos para cualquier 

actividad.  

 Favorece el trabajo en grupo al generar mayor interacción, lo cual posibilita el 

debate, dialogo y colaboración.  

Sin embargo, el personal docente es elemental para que todas las ventajas logren 

obtenerse, como indicaron Raheem & Olayink (2016) estos orientan y apoyan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, además que desarrollan las actividades a desarrollar por los 

estudiantes. 

5.5 Factores que condicionan la Utilización del Materias Didácticos  

Los materiales didácticos se utilizan para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en 

las aulas. Un docente lo utiliza para hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

materiales didácticos también ayudan a los alumnos a lograr los resultados de aprendizaje 

después de la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Algunas de las razones para usar 

materiales didácticos en el aula son de varios tipos, como se describe a continuación: 

(Manrique & Gallego, 2018). 

Motivar a los alumnos: captar la atención es el primer paso para cualquier aprendizaje 

y los materiales didáctico ayudan a captar la atención del alumno en el aula. Una vez 

motivados para mirar los materiales didácticos, los niños sienten curiosidad por aprender 

cosas nuevas. Los materiales didácticos brindan una variedad de estímulos, lo que ayuda a 

que la enseñanza en el aula sea más efectiva. 

i) Ayuda en la retención más prolongada de la información: cuanto mayor 

sea el número de canales sensoriales involucrados en la interacción con los 

materiales didácticos, más prolongada será la retención de la información. Por lo 

tanto, el aprendizaje será efectivo y durará mucho tiempo. 
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ii) Facilitar el aprendizaje holístico: Los objetivos de aprendizaje a 

alcanzar a través de la enseñanza en el aula son en todos los dominios: cognitivo, 

afectivo y psicomotor. Por lo tanto, para lograr objetivos variados, se deben 

proporcionar experiencias de aprendizaje variadas, lo que se puede hacer mediante el 

uso de materiales didácticos. 

iii) Ayuda en la organización de la enseñanza en el aula. Como docente, 

debe organizar las experiencias de aprendizaje, haciéndolas lo más realistas posible. 

Puede usar materiales didácticos visuales o verbales para presentar datos precisos de 

manera organizada secuencialmente. Esto ayuda al maestro a la comunicación verbal 

y visual en el aula. Por lo tanto, puede usar materiales didácticos para superar las 

deficiencias en la comunicación verbal o visual. 

iv) Facilitar el cambio de actitud: los materiales didácticos también ayudan 

a cambiar la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje en general y el contenido de 

la materia en particular. Imágenes, modelos y otros ayudan a inculcar una actitud 

positiva en los alumnos. 

v) Aplicaciones prácticas: los materiales didácticos muestran la aplicación 

del conocimiento teórico en aplicaciones prácticas. Los conocimientos teóricos 

trabajados en clase se muestran de forma concreta a través de los materiales 

didácticos para un aprendizaje efectivo. 

vi) Hacer que el aprendizaje sea divertido: los materiales didácticos 

ayudan a hacer que el aprendizaje sea divertido en el aula. Los alumnos disfrutan de 

la novedad de manipular nuevos objetos y aprenden nuevos conceptos a través de 

ellos. 

vii) Formación de conceptos: los materiales didácticos facilitan la 

formación y el logro de conceptos entre los niños. Concretan los conceptos 
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abstractos; por lo tanto, los niños pueden comprenderlos y no recurrir al aprendizaje 

de memoria. 

viii) Por lo tanto, el uso de materiales didácticos en la enseñanza en el aula 

es un aspecto esencial en el que debe centrar su atención al diseñar y desarrollar su 

lección. Hay una variedad de materiales didácticos para elegir según el contexto, el 

nivel de los alumnos y la disponibilidad. La siguiente sección lo familiarizará con 

los diversos tipos de materiales didácticos disponibles (Hernandez, et al., 2016). 

5.6 Clasificación  

Los materiales de enseñanza son un recurso empleado por el docente para diferentes 

situaciones de aprendizaje que le permite alcanzar las metas deseadas y le facilita a los niños 

un aprendizaje significativo, en términos generales, se refiere que son elementos educativos 

empleados en el aula con un objetivo en particular, dentro de los materiales se encuentran 

lecturas, conferencias, libros, recursos multimedia y otros recursos. (Manrique y Gallego, 

2018) 

De acuerdo a ello, los elementos educativos logran favorecer y potenciar el proceso de 

aprendizaje cuando son empleadas metodologías lúdicas y ricas en aprendizajes prácticos 

para los niños, estos se convierten en una herramienta para que los niños logren un 

aprendizaje significativo (Thadlaskein, 2016). De acuerdo a ello, los elementos educativos se 

clasifican en los siguientes momentos:  

5.6.1 Momento motivación  

El material didáctico logra favorecer el proceso de aprendizaje al motivarlos mediante 

el contacto práctico-lúdico con elementos que le permiten experimentar y estimular diferentes 

elementos de la cognición como la memoria, asociación, abstracción, además favorece la 

motricidad gruesa y fina (Hernandez, et al., 2016). 
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5.6.2 Momento adquisición 

El uso de los materiales propicia que se estimule y desarrolle la personalidad del 

estudiante sus habilidades y capacidades, además que, son esenciales para la construcción y 

reconstrucción de saberes (Manrique & Gallego, 2018).   

5.6.3 Metodología de los Materiales 

A los estudiantes les encantan los juegos, y se ha logrado un progreso considerable en 

el campo del aprendizaje basado en juegos, que requiere que los estudiantes sean 

solucionadores de problemas mientras trabajan en misiones para lograr una meta 

específica. Para los estudiantes, este enfoque combina objetivos de aprendizaje específicos 

con la diversión de ganar puntos o insignias, como lo harían en un videojuego. Por ello, se 

refiere que La instrucción es un componente crítico de cualquier esfuerzo educativo. Sus 

objetivos de aprendizaje guían lo que harán los estudiantes, y sus evaluaciones miden su 

progreso a lo largo del camino, pero es su instrucción la que da forma al viaje. Es el material 

con el que los estudiantes se involucran para mejorar, cumplir sus objetivos y, en última 

instancia, tener éxito en su curso. En el entorno en línea, esto puede tomar múltiples formas: 

libros electrónicos escritos, conferencias en video, lecciones interactivas y más. Cuando 

hablamos de instrucción, nos referimos a cualquier elemento del curso que los estudiantes 

utilicen como vehículo para pasar de lo desconocido a lo familiar (Abadi, 2017). 

Independientemente de la forma que adopten sus materiales didácticos, es 

fundamental que atraigan a sus alumnos. En el aula presencial, es fácil observar el 

compromiso: los alumnos están viendo su conferencia, tomando notas o mostrando otros 

signos de atención, pero ese no siempre es el caso en línea. En línea, no puede ver a sus 

alumnos, lo que significa que es importante estructurar sus materiales de una manera que 

probablemente mantenga su atención. Si bien sus evaluaciones finalmente mostrarán qué tan 

bien los estudiantes han prestado atención al material de instrucción, al configurar sus 
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materiales de una manera que los prepare para tener éxito, maximiza las posibilidades de que 

hagan lo que necesitan para dominar con éxito sus objetivos de aprendizaje (Tandou, 2020) 
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CAPÍTULO VI 

El material concreto en la enseñanza de las matemáticas 

 

6.1 El material Concreto  

Se conceptualiza al material concreto como una herramienta fundamental durante el 

proceso de aprendizaje, en especial en las etapas primarias que el niño empieza a tener 

contacto con el medio educativo. Este le permite al estudiante interactuar con distintos 

elementos para asociar símbolos, ideas y demás para poder leer, escribir, hablar, pensar; de 

acuerdo a ello, son una herramienta que puede ser utilizada por el docente para facilitar el 

proceso de aprendizaje, sirve como un material didáctico y permite que los conceptos sean 

comprendidos de manera rápida por el individuo (Raheem & Olayink, 2016). 

Además, se puede refiere que son elementos que aportan un valor a la educación, 

puesto que, le ayudan al docente al enriquecer la experiencia del estudiante mediante la 

manipulación de diferentes objetos que le permiten captar el aprendizaje de manera más 

significativa; mediante el mismo los alumnos se ven más interesados y comprometidos con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además ayuda a estimular su imaginación y la capacidad 

que poseen de abstraerse. 

Los recursos concretos, también conocidos como manipulativos, son objetos físicos 

que los niños pueden recoger y manipular para mejorar sus conocimientos matemáticos. 

Utilizados en la educación matemática, una variedad de recursos matemáticos concretos 

puede ayudar a los niños a comprender la relación entre los números y el sistema numérico. 

A menudo se usan en el hogar, la escuela o en entornos de aprendizaje para ayudar a los 

jóvenes estudiantes a realizar actividades prácticas de matemáticas. Por ejemplo, puede usar 

contadores para ayudar con la suma, o probar con cubos y barras para el valor posicional 

(Thadlaskein, 2016) 
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6.2 Clasificación  

Los materiales de instrucción son herramientas esenciales y significativas necesarias 

para la enseñanza y el aprendizaje de las materias escolares para promover la eficiencia de los 

maestros y mejorar el desempeño de los estudiantes. Hacen que el aprendizaje sea más 

interesante, práctico, realista y atractivo. También permiten que tanto los profesores como los 

estudiantes participen activa y eficazmente en las sesiones de clase. Brindan espacio para la 

adquisición de habilidades y conocimientos y el desarrollo de la autoconfianza y la 

autorrealización (Oscco y Vallareal, 2019). 

Se definen los medios de enseñanza como aquellos materiales utilizados para la 

práctica y demostración en la situación de clase por parte de estudiantes y profesores. En este 

sentido, los materiales de instrucción como objetos o dispositivos que ayudan al maestro a 

presentar una lección a los alumnos de una manera lógica 

Basado a lo anterior pueden describirse, los materiales concretos como ayudas 

utilizadas por los profesores para mejorar la calidad de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, los cuales apelan a los órganos de los sentidos durante la enseñanza y 

aprendiendo.  (Raheem & Olayink, 2016) 

Los materiales didácticos se clasifican de la siguiente manera 

6.2.1 Por su estructura se clasifican en tres, siendo estos materiales de acción o 

concretos son diseñados con un propósito pedagógico y le permiten al estudiante manipular y 

visualizar distintos elementos, sirven para motivar al individuos; seguidamente se encuentran 

los semiconcretos siendo elementos que le permiten al docente fortalecer los conocimientos 

al estudiante mediante películas, grabaciones, gráficos y otros y, por ultimo los simbólicos o 

abstractos, permiten reforzar el proceso enseñanza aprendizaje, entre estos se encuentran los 

conceptos, gráficos y organizadores del conocimiento.  
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6.2.2 Por su función se clasifican en dos, siendo estos los permanentes como la 

pizarra, plumones, libros, colores y otros; seguidamente se encuentran los informativos, 

siendo estos aquellos empleados para transmitir una información como ficheros, revistas 

periódicos y otros (Abadi, 2017). 

6.3 Material concreto estructurados y no estructurado  

6.3.1 El material concreto estructurado  

El mismo ha sido diseñado con un objetivo específico a nivel pedagógico y se usa con 

el fin de satisfacer una necesidad del estudiante que le permita indagar y manipular el 

material. Entre los materiales concretos se encuentran los bloques solidos o huecos para 

construir, los cubos, los bloques lógicos, placas perforadas con formas geométricas, varillas 

de diferentes tamaños y grosor, mosaicos, pirámides entre otros (Saka & Roberts, 2018).  

6.3.2 Material concreto no estructurado 

Se conciben como todos aquellos recursos disponibles dentro del ambiente que no 

tienen un fin pedagógico sino que pueden ser utilizados por el estudiante para distintas 

actividades que le permiten aprender como piedritas, chapitas, envases en desuso, botones, 

conchitas, entre otros (Serdar, 2021).  

 

6.4 El uso del material concreto en la enseñanza de la matemática  

La comprensión de los niños sobre distintos conceptos matemáticos puede verse 

mejorado a través de la manipulación y manejo de distintos objetivos, puesto que, estos le 

permiten al niño experimentar mediante el texto y la vista, mediante ello comprenden con 

mayor facilidad los conceptos matemáticos, dándole sentido a lo que está sucediendo en su 

ambiente. Esto les permitirá ver por qué y cómo ha funcionado el procedimiento. Esto 

significa que es más probable que comprendan y recuerden con precisión los métodos. El uso 
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de materiales concretos en combinación con otros métodos puede enriquecer y profundizar la 

comprensión.  (Saka & Roberts, 2018). 

De acuerdo a ello, el uso de los materiales concretos le permiten al individuo aprender 

nuevos conceptos y relacionar estos con los que ya han logrado aprender, además de ir 

construyendo sus propios procesos e ideas sobre las matemáticas; así mismo, despierta en los 

estudiantes el interés por el tema y se vuelven más atractivas las matemáticas, dado que, son 

más vivenciales y logran experimentar.  

Y no lo olvidemos, una de las razones principales por las que los recursos 

matemáticos concretos juegan un papel clave en el aprendizaje es porque respaldan el 

enfoque de estilo de dominio. Esto significa que estos recursos ayudan a los niños a 

desarrollar un conocimiento y comprensión profundos de conceptos matemáticos vitales y a 

aprender a usar lo que saben para abordar problemas desconocidos. (Green, 2018) 

 

6.5. El material Concreto y el Aprendizaje de la Matemática  

La enseñanza de las matemáticas debe estar orientada al desarrollo de habilidades 

específicas, de acuerdo con Saka & Roberts (2018) las habilidades básicas se centran en 

cinco áreas principales: visuales, de dibujo, construcción, razonamiento, lógicas y de 

aplicación o transferencias. A continuación, se describen cada una de estas:   

6.5.1 Habilidades visuales 

Estas implican que el individuo sea capaz de llevar la representación física del objeto 

al plano mental y tener una visión del mismo, dentro de estas habilidades se requieren dos 

más siendo estas las globales que involucran la captación visualizar implica tanto representar 

lo mental a través de formas visuales externas como de representaciones externas y el 

procesamiento de estas y, la segunda habilidad es la específica siendo esta la coordinación 

visomotora, constancia perceptual o de tamaño y forma y la percepción de figura-fonda. 
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Varios de los conceptos de matemáticas no pueden comprenderse a menos que el estudiante 

tenga la capacidad de visualizar e identificar figuras para asociarlo en su conocimiento 

previo. (Villarroel & Sgreccia, 2021). 

6.5.2 Habilidades de comunicación 

Estas implican la capacidad que tiene el individuo de leer, explicar e interpretar ya sea 

de manera oral o escrita la información, en este caso matemático, además de usar el 

vocabulario pertinente al contexto. 

6.5.3 Habilidades lógicas o de razonamiento 

Se encuentran vinculadas como la capacidad de pensar y razonar para solventar un 

problema de la vida diaria o matemática permitiéndole discernir entre distintos elementos y 

llegar a una respuesta.  

6.5.4 Habilidades de aplicación o transferencia  

Siendo la habilidad que posee el estudiante de aplicar lo que ha aprendido ante su 

realidad o cuando esto se requiera  (Green, 2018).  

6.6 Importancia del material concreto en la educación a distancia  

Las matemáticas son una disciplina que fue muy importante en su vida diaria. Esto se 

evidencia en que nuestras actividades diarias no se pueden desligar de las actividades 

relacionadas con las matemáticas. Pero la conciencia de la importancia de las matemáticas 

todavía no está distribuida uniformemente. Esto se puede ver en estudiantes que todavía 

sienten miedo y pereza para aprender matemáticas. Muchos intentos por parte del gobierno y 

los maestros para mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes. Se están haciendo 

esfuerzos entre otros profesores en el proceso de aprendizaje en el aula para que los 

estudiantes estén más interesados y diligentes en el estudio de las matemáticas  (Raheem & 

Olayink, 2016). 
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Se puede conceptualizar a los materiales didácticos como cualquier tipo de material 

que es empleado como apoyo para los estudiantes y que permiten que se gentes actividades 

individuales o grupales dentro del son todo tipo de materiales que se utilizan para ayudar a 

los educadores a implementar las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

Entendemos todo lo relacionado con el aprendizaje en el aula y brindamos una aceleración en 

la comprensión del material que los educadores enseñan a los estudiantes llamados materiales 

didácticos. Para aumentar el interés de los estudiantes en el aprendizaje de los materiales 

didácticos debe ser interesante. Debido a la naturaleza humana que puede aburrirse. 

Básicamente, todas las personas no quieren su aburrimiento en su vida. Esto hace que el 

desafío de crear un material didáctico sea más ameno. Mejorar el material de aprendizaje para 

hacerlo más atractivo, eficaz cuando se utiliza en un propósito de aprendizaje 

predeterminado. Además del sentido de material didáctico se incluyen los productos de la 

ciencia, la tecnología, el arte o el deporte, entre otros, en forma de artículos, diseños, patentes 

o material didáctico  (Thadlaskein, 2016) 

A través del modelo de aprendizaje basado en multimedia interactivo destinado a 

hacer que el aprendizaje sea más interesante y el material es abstracto se puede visualizar en 

medios de animación de acuerdo con las condiciones reales sobre el terreno para seguir el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología sigue evolucionando para que la motivación del 

estudiante para aprender y construir conocimiento se vuelve más fácil de hacer (Abadi, 2017) 
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CONCLUSIONES 

 

Para prosperar en el siglo XXI, el enfoque no solo debe estar en educar a nuestros 

estudiantes, sino también en ayudarlos a aprender a aprender. Los estudiantes de hoy deben 

desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, comunicación efectiva, creatividad, 

colaboración y resolución de problemas. Los estudiantes deben ser ciudadanos con 

conciencia cultural y global, alfabetizados en tecnología y con un sentido desarrollado de 

responsabilidad personal y colectiva, todo lo cual se puede lograr a través de un diseño 

curricular multimodal que integre la educación en humanidades y las nuevas tecnologías 

como una sola. 

El objetivo en común como educadores y padres debe ser ayudar a cada estudiante a 

convertirse en un aprendiz exitoso de por vida, cuyos logros y sentido de sí mismo no se 

miden con pruebas de rendimiento. Nuestro objetivo debe ser apoyar a nuestros estudiantes 

para que se vuelvan instruidos, emocional y físicamente saludables, cívicamente inspirados, 

comprometidos con las artes, preparados para el trabajo y la autosuficiencia económica, y 

preparados para el mundo más allá de la escolarización formal (aprendizaje compacto). La 

mejor manera de lograr este objetivo es presentar oportunidades educativas integrales, ricas 

en un plan de estudios combinado de humanidades y tecnología, comenzando en los años de 

la escuela primaria y continuando a lo largo de la vida de una persona. 

Así mismo, se puede referir que la vida evoluciona de forma progresiva y el ámbito 

educativo debería hacerlo de la misma forma, sin embargo, los avances a veces no se 

encuentran al mismo nivel de progresión en el que esta la vida de hoy en día, lo cual, tiene un 

gran impacto en el aula que ocasiona que los estudiantes se sientan aburridos e ignoren lo que 

se da durante la sección de clase, presentando desesteres y desmotivación por los temas 

planteado.  Por ello, se busca con este trabajo poner en manifiesto y dar a conocer la 
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importancia y numerosas ventajas que puede generar el uso de materiales didácticos en el 

aprendizaje del área de matemáticas en una clase de primaria o secundaria. De la misma 

forma, hacer entender que los materiales didácticos tienen que convertirse en una herramienta 

principal para la enseñanza, es decir, contar con el papel protagonista en el aprendizaje de los 

niños y niñas de nuestro salón de clases.  

El uso un determinado material didáctico como el material concreto se convierte en 

un instrumento que brinda una gran ayuda para que el aprendizaje sea más comprensible y los 

acerque hacia un aprendizaje más significativo mediante la exploración, uso e interacción con 

el mismo. Además, la percepción que tendrán los estudiantes hacia la asignatura será mucho 

más positiva, dado que, el material didáctico le ayuda a aproximarse al mundo del 

razonamiento, a dejar lo abstracto y llevarlo a realidad a dejar el plano real y abstraer los 

resultados; lo cual implica una clase que permite afianzar y alcanzar el contenido sin 

dificultad.  

Para cerrar esta conclusión, se cree conveniente argumentar que es más que evidente 

que las estrategias innovadoras y movedoras que logran captar el interés del estudiante y 

motivarlo a participar en la construcción de su propio aprendizaje es clave y esencial para que 

se logre un cambio en el ámbito educativo. Por ello, la conclusión final que se puede extraer 

de este estudio, es que sin duda el uso de materiales didácticos en la asignatura de 

matemáticas es un instrumento interesante que puede servir de gran ayuda para que el 

aprendizaje se vuelva entretenido, significativo y aliente a la exploración de nuestros 

estudiantes.  
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SUGERENCIAS 

 

La educación tiene por objetivo hacer promoción del desarrollo integral de todos los 

individuos involucrados en el proceso de enseñanza frente a lo que requiere su contexto 

sociocultural; entendiéndose este como las dinámicas sociales que el ordenamiento le impone 

al individuo para categorizarlo como sujeto activo, en el ambiente social, familiar o laboral.  

Y para lograr este cometido, se sugiere a los docentes apropiar a los estudiantes de los 

elementos necesarios para que sea el protagonista en su aprendizaje, mediante la interacción 

con otros, el descubrimiento, la exploración, reflexión y comprensión; por lo cual, se requiere 

de un proceso educativo intencional, sistemático y planificado.  

Además, se sugiere a los docentes llevar a los estudiantes a construir sus propios 

conocimientos con el fin de estos sean significativos para el niño, el cual permita fortalecer su 

sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por ende, el ambiente escolar 

debe ser didáctico y favorecer la motivación del estudiante y el quehacer del docente en su 

día a día.  

Así mismo, se sugiere que los estudiantes deben ser formados desde la autonomía, en 

la cual estos sean responsables de sus logros académicos y de su nuevo conocimiento por 

adquirir. A partir de esto, el crecimiento que tiene el estudiante como ser le permitirá formar 

una personalidad, critica, versátil, auto disciplinada, reflexiva y capaz de comprender 

problemas y solucionarlos por sí mismo.  

En tal sentido, para que el docente logre que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo en el área de matemáticas debe dejar de lado la educación repetitiva, 

memorística y bancaria. En tal sentido, se sugiere a los docentes recurrir a actividades más 

activas y dinámicas que les permita a los estudiantes ser creativos, explorar, conocer y 

aprender por sí mismos.  
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ANEXO A 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

D 

 

 

I. DATOS GENERALES  

 

1.1.ÁREA :    MATEMÁTICA 

1.2.GRADO:    1º de secundaria 

1.3.DURACIÓN :   02 horas pedagógicas 

1.4.DOCENTE :   Mercedes Rosario Corpus Mechato 

 

II. ENFOQUE TRANSVERSAL:  

“Búsqueda de la Excelencia” 
 

III. INTEGRACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

Competencia Capacidades Desempeño Evidencias de 

aprendizaje 

 

 

 

 

Resuelve problemas 

de forma, movimiento 

y localización. 

 

 

 

 

- Modela objetos con 

formas geométricas y sus 

transformaciones. 

 

- Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas.  

 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

medir y orientarse en el 

espacio. 

 

- Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 

 

 

Clasifica 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos 

según sus 

propiedades, 

reconociendo 

la inclusión de 

una clase en 

otra. 

 

 

- Comprende las 

propiedades de los 

cuadriláteros. 

 

-  Identifica las 

características de los 

cuadriláteros. 

 

- Aplica estrategias para 

resolver problemas sobre 

la clasificación de los 

cuadriláteros. 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE 

CUADRILÁTEROS 
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IV. COMPETENCIA Y CAPACIDAD TRANSVERSAL: 

 

 

V. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 

 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

Competencia 

 

Capacidad Priorizada 

 

Evidencias de 

aprendizaje 

 

Instrumentos 

Competencia Capacidad Evidencia Instrumento 

Gestiona su 

aprendizaje en forma 

autónoma. 

Organiza acciones 

estratégicas utilizando 

material concreto para 

alcanzar sus metas de 

aprendizaje significativo. 

Participa 

activamente y 

hace uso 

adecuado del 

material 

concreto. 

Registro de seguimiento de 

actitudes. 

Momentos Procesos Estrategias de Aprendizaje 
Recursos y 

Materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

Motivación 

- Se inicia brindando una pieza de 

rompecabezas de un polígono para formar 

equipos (no más de 3 estudiantes por 

equipo).  

 
- Luego de la formación de equipos, el 

docente hace un recojo de saberes previos 

a través del reconocimiento de las 

características que observan en cada figura 

(ángulos internos y externos, vértices, 

lados). 

Piezas de 

mecano  

 

Lana 

 

Cartulina de 

colores u 

hojas bond 

de colores 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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- Se presenta a cada equipo dos grupos de 

piezas de mecanos elaborados previamente 

además de un pedazo de lana.  

 

Recuperación 

de Saberes 

Previos 

 

 

 

- El profesor los invita a formar todas las 

figuras geométricas posibles para cada 

grupo de mecanos.  

- Se realizan una serie de preguntas a los 

estudiantes: 

 ¿Qué se puede hacer con las piezas de 

mecano? 

 ¿Qué recuerdas de los cuadriláteros?, 

comparte todo lo que se te viene a la 

mente al respecto. 

 ¿Cómo construiría los cuadriláteros con 

las piezas de mecano?   

 ¿Cuánto mide cada una de las piezas de 

mecano? 

 

- El docente luego de haber escuchado las 

intervenciones de los alumnos, toma 

apunte de las mismas y concluye según sus 

respuestas como saberes previos.            

Plumones 

Mota  

Pizarra 

Regla 
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Conflicto                          

Cognitivo 

- El docente plantea la siguiente situación:  

Luis y Ana son estudiantes de 1er año, 

tienen el reto de utilizar los mecanos para 

responder a las siguientes preguntas:  

 ¿Cuántos tipos de cuadriláteros se pueden 

formar con las piezas de mecano de cada 

grupo?   

 ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de 

cuadrilátero construida con las piezas de 

mecano de cada grupo?  

Módulo de 

aprendizaje 

Plumones  

Mota  

Pizarra 

Regla 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

 

Construcción 

del 

Aprendizaje 

- El docente pregunta a los estudiantes:  

 ¿Qué les piden responder en la situación? 

- Luego solicita que en el cuaderno y 

trabajando en equipo, dibujen todos los 

posibles cuadriláteros que encuentren en 

cada grupo de mecanos señalando la 

longitud de cada pieza.  

 

GRUPO A: 

 

 
 

GRUPO B:  

  
 

- Con ayuda de las construcciones 

realizadas el docente conecta los 

conocimientos previos de los estudiantes 

con la nueva información que brindará 

sobre los cuadriláteros: definición, tipos y 

características. 

Módulo de 

aprendizaje 

Lápiz 

Borrador 

Plumones 

Mota 

Pizarra  

Regla 

  

 

 

 

 

60 min 
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Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

 

 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

medir y orientarse en el 

espacio. 

- Comprende las 

propiedades de los 

cuadriláteros. 

 

-  Identifica las 

características de los 

cuadriláteros. 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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- Aplica estrategias para 

resolver problemas 

sobre la clasificación 

de los cuadriláteros. 

 

 

 

 

 
- El docente pide a los estudiantes clasificar 

las formas realizadas con los mecanos 

según la nueva información, además de 

calcular el perímetro de cada figura, por 

ejemplo:  
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Aplicación de 

lo aprendido 

- El docente solicita que de manera 

individual resuelvan el siguiente desafío:  

Ahora Luis y Ana deciden construir un 

trapecio isósceles haciendo uso de un 

mecano. ¿Cuál de los grupos deben elegir 

para formar un trapecio isósceles? Justifica 

tu respuesta.  

 

 

S
A

L
ID

A
 

 

 

 

 

Transferencia 

de reflexión 

- El docente selecciona uno de los productos 

de los estudiantes para copiarlo en la 

pizarra y hacer uso de la estrategia “Mi 

error favorito”, con la cual los estudiantes 

compartirán los logros y oportunidades de 

mejora en ese desarrollo. 

- A partir de las oportunidades de mejora se 

brinda un tiempo para que cada estudiante 

mejore su desarrollo.  

- Los estudiantes consolidarán su 

aprendizaje mediante la auto evaluación 

analizando sus conocimientos: 

 ¿Qué sabía al iniciar la clase acerca de 

los cuadriláteros? 

 ¿Qué sé ahora? 

 ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

 

 

Ficha de 

meta 

cognición 

 

 

 

 

10 min 
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Figuras para convertir en rompecabezas y formar equipos. 

 
 

 

 

 

Mecanos:  
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LISTA DE COTEJO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: Ángulo Trigonométrico                 GRADO: 1º Secundaria 

DOCENTE: Mercedes Corpus Mechato                                          

 

Leyenda: No manifiesta: 0                           Cuando se le pide: 1  A veces: 2            

                 Casi siempre: 3   Siempre: 4 

 
 

 

 

 

 

 

N

° 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres 

Indicadores 

Demuestra el 

interés por 

generar su 

propio 

aprendizaje. 

Comprende 

característic

a de los 

cuadrilátero

s. 

Identifica la 

clasificación 

de un 

cuadrilátero

. 

Aplica 

estrategias 

para 

resolución 

de 

problemas

. 

Muestra 

interés por 

el material 

concreto 

con el cual 

está 

trabajando. 

T
o
ta

l 
1
0
0
%

 

20% 20% 20% 20% 20% 

1              

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

 

 

 

 

 



99 
 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE……………………………………………………… 

FECHA…………      GRADO: 1º de secundaria  

 

INSTRUCCIÓN: Analiza las interrogantes, luego responde con claridad: 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE……………………………………………………… 

FECHA…………      GRADO: 1º de secundaria  

INSTRUCCIÓN: Analiza las interrogantes, luego responde con claridad: 

1) ¿Qué sabía al iniciar la clase acerca de los cuadriláteros? 

 

 

2) ¿Qué sé ahora? 

 

 

 

 

3) ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

1) ¿Qué sabía al iniciar la clase acerca de los cuadriláteros? 

 

 

2) ¿Qué sé ahora? 

 

 

 

 

3) ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
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104 
 

 

 

 



105 
 

 

 



106 
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