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Presentación  
  

  

Señores miembros del jurado:  

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y  

Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el título de licenciado en  

Educación, presento el trabajo de investigación descriptiva simple denominado 

Resolución de problemas en los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 2016.  

  

 La investigación tiene la finalidad de determinar el nivel de resolución de 

problemas en los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 

educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 2016.  

  

  

 La presente investigación está dividida en seis capítulos, teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se 

presenta el planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco 

teórico. En el capítulo III, se considera la hipótesis y variables, En el capítulo IV, 

se establece el marco metodológico. En el capítulo V, se consideran los 

resultados. En el capítulo VI, se ofrecen la discusión, las conclusiones, las 

recomendaciones y los anexos de la investigación.   

  

 Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación.  
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Resumen  

  

  

La presente investigación tuvo como problema general determinar cuál es el nivel 

de resolución de problemas en los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina en el 2016.  

  

La investigación se realizó bajo el diseño no experimental de tipo 

transversal-descriptivo simple; la población de estudio estuvo conformada por 100 

estudiantes, la muestra seleccionada - también de 100 estudiantes - fue de tipo no 

probabilística y censal. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la 

observación y el instrumento, la rúbrica, con la finalidad de recopilar información 

sobre la variable Resolución de problemas matemáticos. Para el procesamiento 

de los datos, se utilizó el programa SPSS, Microsoft Excel; el análisis de los datos 

se realizó de manera descriptiva, para lo cual se utilizaron tablas de distribución 

de frecuencias univariadas y gráficas de barras.  

  

Después del procesamiento de los datos, se halló que existe un nivel inicial 

de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 2016.  

  

Palabras clave: Resolución de problemas matemáticos, comprender el problema, 

concebir un plan, ejecutar un plan, examinar la solución obtenida.  
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Abstract  

  

  

This research had the general problem what is the level of Spontaneous resolution 

of problems in students educational institution N.° 1230 Viña Alta, La Molina, 

2016?  

  

The research was conducted on no experimental transversal design - simple 

descriptive; The study population consisted of 100 students, the selected sample 

was not probabilistic and census type being also 100 students. The technique was 

used for data collection was the survey instrument and the objective test in order 

to gather information about the variable mathematical problem solving. For data 

processing SPSS, Microsoft Excel program was used; analysis of the data was 

performed descriptively for which distribution tables and bar graphs univariate 

frequencies were used.  

  

After processing the data it was found that there is a initial level of mathematical 

problem solving in students beginning in the fifth grade of school No. 1230 Viña 

Alta, La Molina, 2016.  

  

  

Keywords: Solving mathematical problems, understand the problem, devise a 

plan, execute a plan, examine the solution obtained.  
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Introducción  

  

  

El Proyecto Educativo Nacional ha definido con claridad la educación que se 

quiere para el Perú. Esto supone aprendizajes de calidad acordes con el 

desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI. No obstante, esta tarea será 

infructuosa si no se pone énfasis en el desarrollo de una cultura matemática entre 

los estudiantes y padres de familia.  

  

La realidad del Perú, en el terreno de las matemáticas, deja entrever un 

conjunto de dificultades y limitaciones de orden político, económico, social y 

cultural que relean el desarrollo del país. Por ello, un camino decidido es insistir 

en el desarrollo de competencias entre los estudiantes. Sin embargo, el 

aprendizaje de estas no será pleno si no se cuentan con capacidades 

desarrolladas que permitan potenciar la creatividad e innovación entre los 

estudiantes.  

  

Ante tal situación, una alternativa real y acogedora la constituye el enfoque 

de resolución de problemas en el área de Matemáticas. Enseñar a los estudiantes 

a afrontar problemas, como los vivenciales, para que luego sean resueltos por 

ellos mismos, representa un avance importante que se debe propender dentro y 

fuera del aula. Por ello, las rutas del aprendizaje son una alternativa metodológica 

que ofrece una amplia perspectiva de aprendizaje, sobre todo si se pone énfasis 

en lo vivencial.  

  

Todo este cúmulo de preocupaciones ha llevado a incidir nuevamente en la 

resolución de problemas matemáticos porque, a pesar de que se habla mucho de 

ello, pareciera que no hubiese una comprensión cabal de la realidad. Los 

múltiples estudios internacionales y nacionales dan cuenta que la comprensión 

lectora y la resolución de problemas va de la mano. Esto quiere decir que, sin un 

desarrollo adecuado de competencias lectoras, el estudiante carecerá de las 

herramientas mínimas para afrontar empresas mayores como la aplicación del 

método de resolución de problemas de Polya (1965).   
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De esta inquietud, se desprende la necesidad de seguir investigando el tema 

a partir de la propia realidad del tesista. En este sentido, el presente trabajo se 

trazó como objetivo determinar el nivel de resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña 

Alta, La Molina, 2016; producto de ello, se evidenció en los resultados estadísticos 

que los alumnos presentan serias limitaciones en la resolución de problemas.  

  

Ante todo lo señalado, para una mejor visualización, el presente informe de 

tesis se encuentra organizado de la siguiente manera:  

En el capítulo I se describe la realidad problemática, la formulación del 

problema, objetivos, justificación, relevancia y contribución. En el capítulo II se 

consideraron los antecedentes y el marco teórico. En el capítulo III se aborda las 

hipótesis y variables; en este, se hace una identificación y descripción de las 

mismas, así como su operacionalización. En el capítulo IV se explica el marco 

metodológico partiendo del tipo de investigación, población, muestra y muestreo, 

criterios de selección, técnicas e instrumentos de recolección de datos: validación 

y confiabilidad, procedimientos de recolección de datos, así como los métodos de 

análisis e interpretación de los mismos. En el capítulo V, se presenta el análisis de 

los resultados descriptivos, la variable y sus dimensiones. Por último, en el 

capítulo VI se consideran las discusiones en base a sus dimensiones, las 

conclusiones y las recomendaciones finales; el informe se completa con las 

referencias y un conjunto de apéndices propios de la investigación.  

  



 

  

 I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

  

 1.1 Realidad problemática  

  

En el plano mundial, se ha configurado una economía global que exige de 

los diversos países del orbe una reestructuración de sus sistemas 

educativos nacionales en base a competencias, siguiendo la estela dejada 

por Delors (1996), quien en su informe de la UNESCO resalta los cuatro 

pilares de la educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a 

hacer y aprender a convivir; saberes que se inscriben dentro de la 

competencia “aprender a aprender”.  

  

Esta nueva perspectiva, orientada a fomentar el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología en el siglo XXI, adquiere un carácter estratégico para los 

países que buscan desarrollar ventajas competitivas para sus economías en 

base a la capacitación de su capital humano. De allí que las matemáticas 

jueguen un rol fundamental como lenguaje de la ciencia y además como 

conocimiento que enriquece la cultura científica de los pueblos.  

  

En tal sentido, ha cobrado mayor relevancia la enseñanza de las 

matemáticas en función a competencias en muchos países, adoptándose 

como enfoque la Resolución de Problemas Matemáticos. Particularmente, en 

la última prueba PISA (2012), el Perú quedó último en el área de 

matemáticas. Este resultado pone en evidencia las serias debilidades y 

limitaciones que aún subyacen en la enseñanza de esta área; de manera 

especial, el enfoque de resolución de problemas matemáticos por parte de 

los docentes, lo cual se suma con la falta de estrategias que estimulen una 

metodología para resolver problemas de este tipo. Los estudiantes no logran 

dominar contenidos básicos para enfrentar con éxito los problemas que se 

les plantean, además muchos estudiantes manifiestan sentimientos 
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negativos cuando cometen errores y frustración cuando no pueden encontrar 

la respuesta correcta; esto se ve reflejado en bajos logros de aprendizaje de 

los estudiantes en la materia, hecho que se expresa de forma objetiva en las 

calificaciones de la prueba ECE que realiza anualmente el Ministerio de 

Educación, en donde los logros siguen siendo mínimos.  

  

Lo señalado pone de manifiesto, desde la perspectiva de la enseñanza 

de los docentes, una práctica aún tradicional centrada en la operatividad de 

los ejercicios que se les plantea a los estudiantes; es decir, basados en 

algoritmos que les permiten desarrollar la habilidad operativa.  

  

Sin embargo, el enfoque del Ministerio de Educación que viene 

promoviendo el enfoque de resolución de problemas matemáticos encuentra 

en los estudiantes serias dificultades. Esto se evidencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, manifestándose falencias relacionadas con la 

comprensión lectora, procesos de matematización, estrategias de solución 

de problemas, comunicación de resultados, entre otros. Procesos todos 

inherentes con las fases planteadas por Polya (1965).  

  

  La institución educativa materia de investigación no está ajena a esta 

realidad problemática. Esta se ve afectada por diferentes factores 

intervinientes en los aprendizajes de los estudiantes, en función a la solución 

de problemas matemáticos, como: la falta de estrategia para promover y 

desarrollar capacidades que respondan al enfoque del área de matemáticas, 

la complejidad de la resolución de problemas junto con la rutinaria forma de 

enseñanza y aprendizaje que están presentes en muchas clases; todos 

estos factores contribuyen a acrecentar las dificultades en la resolución de 

problemas.  

  

Ante esta situación, es necesario desarrollar una estrategia que les 

permitan a los estudiantes comprender los problemas matemáticos y a su 

vez resolverlos. Se advierte que esta dificultad tiene consecuencias graves 
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que les puede ocasionar ansiedad, dificultades en la autoestima, entre otras 

de componente cognitivo, si no se toman las medidas adecuadas para 

solucionar dicho problema.   

  

  

 Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, es evidente la problemática que se 

afronta para la resolución de problemas. Esta situación ha motivado el 

interés por realizar la presente investigación para conocer el nivel de 

resolución de problemas en los estudiantes del quinto grado de primaria de 

la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina en el 2016. Se pretende 

con este estudio describir cuál es el nivel de resolución de problemas y, 

desde los resultados, buscar acciones pertinentes.   

  

  

1.2.  Formulación del problema  

  

1.2.1 Problema general  

¿Cuál es el nivel de resolución de problemas en los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 

2016?  

  

1.2.2 Problemas específicos  

Problema específico 1  

¿Cuál es el nivel de comprensión de la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 

¿Viña Alta, La Molina, 2016?  

  

Problema específico 2  

¿Cuál es el nivel de concebir un plan de la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 

Viña Alta, La Molina, 2016?   
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Problema específico 3  

¿Cuál es el nivel de ejecutar un plan de la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 

Viña Alta, La Molina, 2016?  

  

  

Problema específico 4  

¿Cuál es el nivel de visión retrospectiva de la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 

Viña Alta, La Molina, 2016?  

  

1.3 Objetivos  

  

1.3.1 Objetivo general  

Determinar el nivel de resolución de problemas en los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 

2016  

  

1.3.2 Objetivos específicos  

  

Objetivo específico 1  

Determinar el nivel de comprensión de la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 

Viña Alta, La Molina, 2016.  

  

Objetivo específico 2  

Determinar el nivel de concebir un plan de la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 

Viña Alta, La Molina, 2016.  
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Objetivo específico 3  

Determinar el nivel de ejecutar un plan de la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 

Viña Alta, La Molina, 2016.  

  

        Objetivo específico 4  

Determinar el nivel de visión retrospectiva de la resolución de problemas en 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 

1230 Viña Alta, La Molina, 2016.  

.  

1.4 Justificación, relevancia y contribución  

El presente estudio se justifica porque existe la necesidad de solucionar el 

problema de la falta de estrategias para la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 

Viña Alta, La Molina, 2016  

  

  

1.4.1 Justificación teórica  

El presente estudio se justifica en el plano teórico porque sostiene que los 

resultados de la investigación podrán pluralizarse e integrarse al 

conocimiento científico, además que considera los aportes científicos de 

Piaget (1969) y Vygotsky (1978), cuyas investigaciones versaron sobre la 

construcción del conocimiento, desde la perspectiva de la psicología 

cognitiva. Sus aportes sirvieron para dar sustento al constructivismo. Esto se 

constata en el plano pedagógico, pues el Ministerio de Educación en su 

política curricular busca promover las competencias y capacidades de forma 

gradual, tal como están establecidas en los mapas de progreso (2013) y en 

las rutas del aprendizaje (2015). En estos documentos se afirma que el 

enfoque de resolución de problemas matemáticos a desarrollarse en la 

Educación Básica Regular, se aplica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje descansando en un trípode: “Para la resolución de problemas, a 

través de la resolución de problemas y sobre la resolución de problemas” 
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(Rutas del Aprendizaje, 2015). Es decir, la resolución de problemas 

matemáticos se concibe como fundamento teórico-práctico e instrumental 

que permite a los alumnos apropiarse de nuevos conocimientos 

matemáticos a través del planteamiento de situaciones problemáticas que 

faculten a los alumnos, mediante el proceso mismo de enseñanza y 

aprendizaje, adquirir las competencias y utilizar sus capacidades como 

recursos fundamentales para “aprender a aprender”, poniendo énfasis en el 

aprendizaje significativo a partir de situaciones problemáticas cotidianas 

enriquecedoras del acervo cultural de los alumnos.  

  

1.4.2 Justificación práctica  

La justificación práctica del presente estudio está referida a ofrecer un aporte 

ante la problemática de la resolución de problemas; así, los resultados 

permitirán tomar medidas que ayuden a proponer estrategias que al 

aplicarse contribuirán a resolverlo.   

  

En esta parte, la investigación permite favorecer como beneficiarios 

directos a los alumnos de la institución educativa n.° 1230 de La Molina 

porque con la información obtenida será factible impulsar en un futuro 

inmediato un programa de intervención referido a la resolución de problemas 

matemáticos entre los estudiantes de modo que les permita mejorar en sus 

competencias y capacidades y logren ser ciudadanos creativos e 

innovadores a la luz del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo 

XXI; de esta forma se contribuye al desarrollo estratégico y competitivo del 

país, tal como ha sido señalado en el Proyecto Educativo Nacional (2007, p. 

13), cuando se afirma en el objetivo estratégico 2 que se requiere de  

“estudiantes e instituciones que logren aprendizajes pertinentes y de 

calidad”. Vale decir, prepararse en competencias acordes con la dinámica de 

la globalización económica.  
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1.4.3 Justificación metodológica  

En lo que compete a la justificación metodológica, se debe señalar que los 

métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos aplicados en la 

investigación bajo procedimientos de validez y confiabilidad podrán ser 

utilizados en otros trabajos similares de investigación. El instrumento que se 

ha empleado en este trabajo de investigación se ha elaborado para observar 

si los estudiantes siguen las cuatro fases planteadas por Polya, ajustándose 

a los baremos elaborados, los mismos que responden a logros de 

aprendizaje.   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 II.  MARCO REFERENCIAL   
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2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes nacionales  

Astola, Salvador y Vera (2012) presentaron la tesis Efectividad del programa 

GPA-RESOL en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo 

grado de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión estatal y 

otra privada del distrito de San Luis, para optar el grado de magíster en 

Educación con mención en dificultades de aprendizaje en la PUCP. Dicho 

estudio tuvo como propósito principal conocer e identificar la efectividad del 

programa GPA-RESOL en el incremento del nivel de logro en la resolución 

de problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo 

grado de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión estatal y 

otra privada del distrito de San Luis. En el recojo de la información 

concerniente a la resolución de problemas, se utilizó la adaptación de la 

“Evaluación Censal de estudiantes para medir el nivel de logro en resolución 

de problemas aritméticos aditivos y sustractivos” realizada por el Minedu y 

se aplicó el programa GPA-RESOL a dichos estudiantes. Las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos estadísticos se realizaron con el auxilio 

del programa estadístico Statistical Package of Social Science (SPSS). El 

resultado de esta investigación dejó establecida la efectividad del programa 

GPA-RESOL, ya que permitió el incremento del nivel de logro en la 

resolución de problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de 

segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión 

estatal y otra privada del distrito de San Luis, teniendo logros altamente 

significativos. Además, se halló que en el momento del pre test los grupos 

experimentales y controles presentaban diferencias entre sí; a su vez, al 

interior de estos grupos, los estudiantes de la institución de gestión privada 

obtuvieron un mejor desempeño. Esta situación no se manifestó luego en el 

momento post test, dado que ambos grupos experimentales refirieron un 

nivel de logro semejante.  

El aporte de esta investigación radica en que los autores de la misma 

aplicaron un programa centrado en la resolución de problemas aritméticos 

aditivos y sustractivos, teniendo como base el enfoque de resolución de 

problemas que desarrolla anualmente el Ministerio de Educación a través de 



10  

  

la Prueba ECE. La aplicación de programa dejó constancia en su momento 

que aún no hay una aplicación sistemática de la resolución de problemas 

matemáticos, entendida como el desarrollo de una competencia que exige 

de un conjunto de estrategias que el estudiante debe conocer para hacer 

frente a las situaciones problemáticas que le plantea el docente. Esto indica 

también que los propios docentes no enseñan las estrategias pertinentes 

que se requieren para resolver problemas matemáticos.  

  

Por su parte, Bastiand (2012) en su tesis Relación entre comprensión 

lectora y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto 

grado de primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo 

Educativo Municipal de La Molina, 2011, presentada a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado de magíster con 

mención en Docencia en el Nivel Superior, empleó como tipo de 

investigación el no-experimental y un diseño correlacional. Los instrumentos 

que se usaron fueron dos: una prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva nivel 6 (CLP6 - Forma A) y una Prueba 

de Resolución de Problemas Matemáticos. La muestra estuvo conformada 

por 265 alumnos del sexto grado de primaria de todas las instituciones 

educativas del Concejo Municipal. Las conclusiones relevantes del estudio 

fueron Primera, existe correlación significativa y positiva entre la 

comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos en 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de las instituciones 

educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina, durante 

el año 2011, a un nivel del 99% de seguridad estadística. Segunda, en la 

prueba de resolución de problemas matemáticos, los alumnos se ubicaron 

en el nivel de “en proceso” con una nota desaprobatoria de 11. Tercera, en 

las fases de la resolución de problemas matemáticos, los alumnos se ubican 

de la siguiente manera: en la dimensión Comprensión,  se ubicaron en el 

nivel “en proceso” con una nota de 11.2; en la dimensión planificación, se 

situaron en el nivel “logro previsto” con una nota de 12.6; en la dimensión 

Ejecución, se encontró que estaban en el nivel “en inicio” con una nota de 

09.2; finalmente, en la dimensión comprobación, se halló que estaban en el 

nivel “en inicio” con una nota de 08.0. Adicionalmente, el 55% de los 
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alumnos de la muestra resolvieron correctamente las preguntas de la prueba 

de resolución de problemas matemáticos; de los cuales, el 56% resolvieron 

correctamente las preguntas de comprensión; el 63%, las preguntas de 

planificación; el 45%, las preguntas de ejecución, y el 39%, las preguntas de 

comprobación. Los resultados obtenidos evidenciaron la relación entre 

comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos; esto pone 

de manifiesto la necesidad de entrenar a los estudiantes en competencias 

lectoras como un requisito primordial para acceder a la resolución de 

situaciones problemáticas de la vida cotidiana en términos matemáticos. 

Además, se observó, en referencia a los cuatro momentos de Polya, que los 

estudiantes de la muestra lograron niveles por arriba del 50% en las dos 

primeras dimensiones: comprensión y planificación; sin embargo, evidencian 

limitaciones en ejecución y comprobación. Esto significa que adolecen de 

estrategias apropiadas para llegar a la solución adecuada.  

  

 Mientras, Romero (2012) en su tesis Comprensión lectora y resolución 

de problemas matemáticos en alumnos de segundo grado de primaria del 

distrito Ventanilla, Callao, presentada a la Universidad San Ignacio de 

Loyola, Facultad de Educación, para optar el grado de magíster en 

Educación, efectuó un estudio de tipo no experimental con un diseño 

correlacional. La población objetiva fue de 384 estudiantes, de los cuales 

consideró una muestra de 76 estudiantes. Para la recolección de los datos, 

en dicho estudio, se utilizaron dos instrumentos: La prueba de Complejidad 

Lingüística Progresiva CLP-2 y la prueba de resolución de problemas 

matemáticos. Los resultados, referentes a la resolución de problemas 

matemáticos, dan cuenta de un nivel bajo (3.9%), regular (56.6%) y alto 

(39.5%) que conducen a las conclusiones siguientes: Primera, se ha 

encontrado una correlación significativa entre la comprensión lectora y la 

resolución de problemas matemáticos, siendo la primera variable básica 

para que los niños comprendan el enunciado de un problema matemático.  

Segunda, se demostró la existencia de una relación significativa entre la 

variable comprensión lectora y la dimensión resolución de problemas 

centrada en la interpretación de gráficos simples en los estudiantes del 

segundo grado de primaria. Los resultados empíricos de esta investigación 
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validan la existencia de una relación entre comprensión lectora y resolución 

de problemas matemáticos. Esto demuestra, una vez más, que los docentes 

deben incidir en el desarrollo de competencias lectoras y reforzar la lectura 

de situaciones problemáticas inmediatas de los estudiantes, a los que se 

debe sumar un bagaje de estrategias de resolución de problemas 

pertinentes que les brinden la perspectiva de resolver diversos problemas. 

Ello indica también poner énfasis en la lectura de gráficos y figuras que les 

permitan desarrollar el razonamiento deductivo e inductivo en ellos.  

   

  

2.1.2 Antecedentes internacionales  

Escalante (2015) presentó la tesis Método Polya en la resolución de 

problemas matemáticos. Este estudio se realizó con estudiantes de quinto 

de primaria, sección A, de la Escuela Oficial Rural Mixta "Bruno Emilio 

Villatoro López”, municipio de La Democracia, departamento de 

Huehuetenango, Guatemala. Fue presentado a la Universidad Rafael 

Landívar-Colombia, Facultad de Ciencias y Humanidades, para obtener la 

licenciatura en la enseñanza de Matemática y Física. El enfoque de la 

investigación es cuantitativa, de diseño cuasiexperimental, con una muestra 

de 25 sujetos que cursaban el quinto de primaria. El instrumento que se 

utilizó fue un diagnóstico y prueba objetiva. Esta investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: Primera, el estudio permitió concluir que la mayoría 

de los estudiantes de quinto de primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta 

Bruno Emilio Villatoro López del municipio de La Democracia, 

Huehuetenango,  demostró progreso en la resolución de problemas en el 

curso de matemáticas, con tendencias a seguir mejorando en las siguientes 

clases después de la aplicación del método Polya, además de comprobarse 

su efectividad en la resolución de problemas matemáticos. Segunda, el 

método Polya, en la resolución de problemas matemáticos, contribuyó a 

disminuir el temor de los estudiantes al  curso de matemáticas, por la falta 

de metodología en la aplicación de pasos o procesos que ayuden a resolver 

problemas; con ello, a la par, se obtienen cambios en la concentración y la 

capacidad de razonar de los estudiantes, en la integración y participación 

activa del grupo, en la entrega puntual de las tareas, en la asistencia a 
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clases, explicaciones y en los trabajos en grupo; por lo tanto, el método 

Polya resultó efectivo, específicamente en su aplicación en la resolución de 

problemas matemáticos. Tercera, el método Polya dentro de la enseñanza y 

el aprendizaje de las matemáticas ayuda a despertar el interés en el 

estudiante y disminuir el temor al momento de resolver problemas 

matemáticos; lo cual es un reto para el docente porque constituye un 

proceso continuo que se enriquece a través de la práctica y ejercitación de 

problemas de este tipo. Cuarta, el objetivo principal fue analizar e interpretar 

los resultados del planteamiento de un problema y con el apoyo del método 

Polya se evidenciaron logros en el aprendizaje de los estudiantes; así como 

el progreso de competencias propuestas, la capacidad de razonar del 

alumno y evitar de esta forma que sea repetitivo o mecánico en la teoría; por 

el contrario, el método logra que capaz de descubrir y facilitar el uso de 

estrategias que coadyuven en la resolución de problemas o todo aquello que 

necesite solución. El aporte sustancial de esta investigación es que 

elmétodo Polya aplicado de forma sistemática y holística logra cambiar en 

los estudiantes actitudes hacia las matemáticas; el método enseña que esta 

materia es antes que nada un bagaje de estrategias que posibilitan hallar 

soluciones creativas, pero es preciso para ello descubrir los datos, cuestión 

que se logra con la comprensión integral del enunciado. De manera que el 

diseño de investigación utilizado lleva a inferir que es precisa una 

articulación de los saberes apoyados en capacidades que al interactuar en el 

medio cultural van a permitir adquirir las competencias pertinentes y los 

logros de aprendizaje.  

  

Por su parte, Boscán y Klever (2012) publicaron en un artículo de 

investigación el resumen de su trabajo Metodología basada en el método 

heurístico de Polya para el aprendizaje de la resolución de problemas 

matemáticos; el objetivo de esta investigación fue la implementación de una 

metodología, basada en el método heurístico de Polya, orientada a favorecer 

el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 

séptimo grado de educación básica en una institución educativa pública de 

una ciudad colombiana. Las investigadoras consideraron pertinente el 

estudio de las dimensiones comprensión, concepción, ejecución de un plan y 
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visión retrospectiva del método heurístico Polya. El diseño de la 

investigación fue pre experimental, empleándose para ello el método de 

Polya en una fase de pretest y de postest con un solo grupo experimental, 

donde la muestra fue de 35 estudiantes. Para la recolección de datos, se 

emplearon dos instrumentos: una prueba que constó de cinco problemas y, 

en segundo lugar, una encuesta complementaria que sirvió de rejilla para 

determinar qué pasos del método Polya seguían o tenían en cuenta los 

estudiantes en la resolución de problemas matemáticos. En la intervención 

se efectuaron 9 sesiones, luego se procedió a la evaluación de postest. Por 

tanto, un aporte del trabajo de los autores mencionados consiste en dirigir la 

capacidad de resolución de problemas de los estudiantes; esto implica 

realizar talleres en los que el estudiante, luego de ser encaminado, contraste 

sus respuestas con una serie de procedimientos que le permitan ver si 

estuvo en el camino de la solución adecuada.   

  

Asimismo, Bahamonde y Vicuña (2011) presentaron la tesis titulada 

Resolución de problemas y su relación con los procesos de enseñanza 

aprendizaje, para optar el título de licenciado en educación básica por la 

Universidad de Magallanes, Chile. Los autores se plantearon como objetivo 

incrementar los niveles cognitivos de análisis, pensamiento lógico y reflexivo 

en los estudiantes aumentando su habilidad para resolver problemas en el 

Área de Matemática. Utilizaron el método experimental y la investigación de 

tipo aplicada. Además, este proyecto de innovación pedagógica fue 

concebido sobre la base del método de Polya. Ambos autores (Bahamonde 

y Vicuña, 2011, p. 113) llegaron a la siguiente conclusión: “el aprendizaje 

asociado a la resolución de problemas matemáticos se puede lograr usando 

diversas estrategias focalizadas en el tipo de situación problemática, en su 

reformulación verbal considerando pedagógicamente los pasos 

secuenciados del método de Polya”. En efecto, lo que pone de relieve esta 

investigación es que el estudiante realice una nueva decodificación del 

enunciado planteado, interpretando para sí, bajo sus propios términos y 

protocolos, el problema que primigeniamente se le planteó y enfocándose en 

identificar la estrategia más precisa para resolver el problema. Este 

procedimiento metodológico, no obstante, requiere de mucha práctica, por lo 
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que las situaciones problemáticas inmediatas o vivenciales son las más 

adecuadas para aplicar el método de Polya.  

  

  

2.2 Marco teórico  

  

2.2.1 Resolución de problemas matemáticos   

El concepto de resolución de problemas es un término con muchas 

acepciones. Existen diversos autores que explican lo que constituye un 

problema matemático y su importancia para el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas en los estudiantes:  

  

      Vega Méndez (citado por Pérez y Ramírez, 2011) sostiene:   

Una situación-problema como aquella que exige que el que la    

resuelva comprometa en una forma intensa su actividad 

cognoscitiva. Es decir, que se emplee a fondo, desde el punto de 

vista de la búsqueda activa, el razonamiento y elaboración de 

hipótesis, entre otras. (p. 173).  

  

               Por su parte, Rohn (citado por Pérez y Ramírez, 2011) concibe:   

Un problema como un sistema de proposiciones y preguntas que 

reflejen la situación objetiva existente. Las proposiciones 

representan los elementos y relaciones dados (qué se conoce) 

mientras que las preguntas indican los elementos y las relaciones 

desconocidas (qué se busca). (p. 172).  

  

                Pérez y Ramírez (2011), sobre la resolución de problemas, indicaron:  

Las metas son los objetivos que se pretenden alcanzar en una 

situación determinada. Los datos son los elementos numéricos o 

la información verbal que necesita el estudiante para analizar y 

resolver la situación problema; los datos pueden estar explícitos o 

implícitos en el enunciado de un problema. Las restricciones son 

los factores que limitan el camino para lograr solucionar la 
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situación planteada y los métodos se refieren a las operaciones o 

procedimientos que deben aplicarse para alcanzar la solución. (p.  

173).  

  

Al abordarse el estudio de resolución de problemas matemáticos, se 

observa diferentes puntos de partida que presentan los autores y que el 

desarrollo de los problemas puede a su vez representar o no un problema 

para diversos estudiantes. Por lo tanto, es necesario que el docente procure 

plantear situaciones que sean capaces de activar el trabajo mental del 

estudiante De esta forma, la enseñanza de la resolución de problemas en la 

educación primaria debe convertirse en menos rutinaria y evitar que se 

resuelvan en forma mecánica.   

  

  

Para el Diccionario de la Real Academia Española, Resolución es una 

palabra que procede del latín resolutio, -ōnis, y tiene una serie de 

acepciones populares; entre ellas significa acción y efecto de resolver o 

resolverse; otra acepción es la de actividad, prontitud, viveza. De todas ellas, 

la más relevante es la acción y efecto de resolver. Si descomponemos 

etimológicamente este verbo, proviene también del latín resolvĕre, de re- 're-' 

y solvĕre 'soltar, desatar'. Es decir, en su concepción primigenia, consistía 

en soltar o desatar; sin embargo, para hacerlo es preciso voluntad, 

determinación, en otras palabras, conciencia. Entonces, resolver es tener la 

voluntad o predisposición, entendida como actitud, para soltar o desatar 

algo. Cabe decir, resolver algo. Mientras que resolver en el léxico actual, 

según el diccionario de la RAE, significa “solucionar un problema, una duda, 

una dificultad o algo que los entraña”. Asimismo, otro significado es “Decidir 

algo o formar la idea o el propósito firme de hacerlo”. De estas dos 

acepciones, la más pertinente es la segunda pues implica tomar la decisión 

de hacerlo. De manera que la resolución está vinculada a una acción y 

efecto, pero dirigida previamente por la voluntad. Entonces la trilogía 

voluntad-acción-efecto es la resolución (decisión) para desatar algo  

(resolver).   
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El otro término que llama la atención es problema. Según el diccionario 

de la RAE, el término en mención proviene del latín problēma, y esta palabra 

viene a su vez del griego πρόβλημα próblēma. En el moderno español, 

significa en su primera acepción, cuestión que se trata de aclarar; aunque 

otra acepción la concibe como conjunto de hechos o circunstancias que 

dificultan la consecución de algún fin. Finalmente, una tercera de interés, 

afirma que se trata del planteamiento de una situación cuya respuesta 

desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Para el caso 

que nos ocupa, debe involucrarse otro término más que es cuestión. 

Siguiendo con el diccionario de la RAE, esta palabra proviene también del 

latín quaestio, -ōnis, y significa pregunta que se hace con intención dialéctica 

para averiguar la verdad de algo. Sintetizando el término problema bien 

puede aludir a una cuestión y, esta a su vez, indicar una interrogante.  

  

De manera que, si se juntan las palabras resolución de problemas, 

mediante la preposición DE, se colige como contenido o esencia resolución 

(decisión) para desatar algo (resolver) un problema (cuestión), que es nada 

menos que una interrogante. Entonces, resolución de problemas es tener la 

determinación para resolver (desatar) un problema (cuestión= interrogante). 

En otras palabras, la resolución de problemas implica resolver una cuestión 

dando respuesta a la interrogante formulada.  

  

La tercera palabra que es necesario analizar etimológicamente es 

“matemática”, dado que de esta se deriva en plural “matemáticas”. 

Consultando el diccionario de la RAE, señala que esta palabra proviene del 

latín mathematĭcus, y este del griego μαθηματικός mathēmatikós; mientras la 

forma femenina, del latín mathematĭca, y este del griego [τὰ] μαθηματικά [tà] 

mathēmatiká, y como palabra derivada de μάθημα máthēma 'conocimiento'. 

La complejidad de cada una de las palabras: matemáticas y matemática, 

alude a la persona que sabe esta ciencia, al cuerpo de conocimientos 

rigurosos. La acepción moderna de la palabra matemático/ca se refiere a lo 

exacto, preciso; mientras matemáticas se alude a un conjunto de reglas o 

normas que se debe tener siempre en cuenta.  
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De lo expresado, se colige que la resolución de problemas 

matemáticos consiste en resolver una cuestión, vale decir, dar respuesta a 

una interrogante planteada sujetándose a las normas y reglas establecidas, 

a las cuales denominamos matemáticas o matemáticos como parte del 

cuerpo de conocimientos científicos denominado matemática.  

  

Se puede afirmar entonces que la resolución de problemas 

matemáticos es tener la voluntad o decisión (resolución) de resolver 

(desatar) una cuestión (interrogante), esto es un problema teniendo en 

cuenta el conjunto de normas y reglas (matemáticas) que otorga la ciencia 

matemática a través del aprendizaje sistemático, mediado por el docente 

desde la perspectiva constructivista. Por tanto, enseñar la resolución de 

problemas matemáticos implica predisponer la voluntad del estudiante 

(decidir) a resolver (desatar) un problema (cuestión, interrogante) 

matemático (observar normas, reglas concretas) asimiladas de la ciencia 

matemática proveída por un docente para adquirir un logro de aprendizaje.   

  

De modo que la resolución de problemas matemáticos es una 

importante competencia que permite a los estudiantes desenvolverse de 

manera efectiva en una situación problemática, constituyéndose de esta 

manera en un modelo que demanda una actitud matemática por parte del 

aprendiz. Por ello, la resolución de problemas matemáticos es una actividad 

que se aprende y se hace significativa.  

  

2.2.2 Definición de problemas matemáticos  

  

Sobre la resolución de problemas matemáticos, se pasa a establecer lgunas 

definiciones.   

  

    Al respecto, Nieto (2004) afirma:   

  

La resolución de problemas es una habilidad que permite encontrar 

soluciones a los problemas que nos plantea la vida y las ciencias, y 

como tal se caracteriza y estructura, todo ello en base a 
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determinadas acciones, que son las que permiten acceder a las vías 

para resolver los problemas. (p.75).  

  

Para este autor, la resolución de problemas está relacionada con la 

habilidad, es decir, la capacidad para “desatar” situaciones problemáticas, 

recurriendo al acervo de la ciencia matemática para entregar las 

herramientas adecuadas que van a permitir justamente resolver las 

interrogantes que se plantean.  

  

Asimismo, el Diseño curricular nacional (Minedu, 2009) sostiene: El 

proceso de resolución de problemas implica que el estudiante 

manipule los objetos matemáticos, active su propia capacidad 

mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore su proceso de 

pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas 

en diferentes contextos. La capacidad para plantear y resolver 

problemas, dado el carácter integrador de este proceso posibilita la 

integración con las demás áreas curriculares coadyuvando al 

desarrollo de otras capacidades, así mismo, posibilita la conexión de 

las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante 

(p.187).  

Esta definición prioriza la manipulación de objetos matemáticos por 

parte del estudiante. Afirma que resolver problemas matemáticos es un 

medio que está orientado fundamentalmente a desarrollar competencias, 

pero para que esto se produzca es preciso articular las diversas capacidades 

teniendo como hilo común las matemáticas. Para lograrlo el estudiante debe 

también evidenciar la actitud y la resolución positiva para desatar el 

problema.  

  

Por su parte, Fernández (2010) considera:  

No basta conocer las fases que intervienen en la resolución de un 

problema, necesita situaciones significativas que le aporten 

posibilidades de enfrentamiento a dicha resolución. Cuando a un 

alumno se le propone un problema, lo primero que hace es leerlo, 

pero leerlo significa seguir unas palabras que el cerebro descodifica 
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para proyectar la idea de lo que éstas significan; más que leer lo que 

dice, intenta entender lo que pone. Esa intención provoca una 

fotografía mental que va a permitir que el alumno enuncie el 

problema con sus palabras, en una formulación interior que 

establece una dinámica de relaciones en correspondencia con lo 

que ha entendido. Goza de exagerada importancia en la resolución 

de problemas matemáticos permitir que el alumno elabore, enuncie y 

genere ideas, como si desglosásemos las necesidades que se 

requieren para resolver problemas por orden de prioridad. (p. 123).  

  

El aporte de este autor es considerar como una pieza clave la 

resolución de problemas en las situaciones difíciles. Es decir, el contexto le 

permite al alumno “desatar” el problema. Esta habilidad es importante 

porque permite reunir un conjunto de piezas de un rompecabezas que luego 

se van a ir armando, siguiendo un conjunto de reglas previamente 

establecidas y que están dadas, muchas veces en los datos que sirven de 

peldaños, para arribar al objetivo, que es dar respuestas a la interrogante 

formulada.  

  

De las definiciones establecidas, se puede colegir que la resolución de 

problemas matemáticos es la decisión libre del estudiante para resolver un 

problema que se enmarca dentro de un contexto real o ficticio y que sirve de 

escenario para que comience a unir información, guiándose por los datos 

que se le entregan, empleando para ello las normas, reglas y herramientas 

matemáticas que previamente le ha entregado el profesor en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, para que esa voluntad sea la 

iniciativa que oriente a los estudiantes a resolver problemas es preciso que 

la motivación sea el ingrediente primordial y así el estudiante solucione el 

problema y adquiera los logros de aprendizaje señalados por el currículo.  

  

  

2.2.3 Las teorías psicológicas, psicopedagógicas y pedagógicas en la 

resolución de problemas  
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Una de las ciencias que en mayor medida ha contribuido al desarrollo de las 

teorías ha sido la psicológica. En la actualidad, es meritorio el trabajo de 

Piaget en el fundamento psicológico de la práctica de la matemática, 

considerando los períodos de maduración del estudiante. Piaget los 

denominó los estadios del desarrollo cognitivo. Por ello, el aprendizaje es 

gradual y flexible.  

  

Piaget (1981, citado por Arnáez, 2005) sostiene sobre el Estadio III, el 

cual abarca de los 7 a los 11 o 12 años, que es la etapa de las operaciones 

intelectuales concretas y que consiste:  

   La aparición de la lógica, y de los sentimientos morales y sociales 

de cooperación. Las operaciones concretas implican la manipulación 

o agrupamiento de los objetos percibidos. Dos son los tipos de 

operaciones concretas que se dan en este período: la clasificación y 

el ordenamiento. Por medio de la clasificación el alumno ejecuta 

relaciones consistentes en agrupar objetos en clases; y a través del 

ordenamiento relaciona objetos en un determinado orden o serie. (p.  

52).  

  

Por lo que el planteamiento del problema debe cumplir estos dos tipos 

de operaciones concretas: clasificación y ordenamiento. Así mismo, para 

Piaget este aprendizaje está regido por un proceso de equilibración. De este 

modo, el aprendizaje se produciría solo cuando antes ha tenido lugar un 

desequilibrio o conflicto cognitivo: Esto es un aspecto central en la resolución 

de problemas.   

  

                Al respecto, Piaget (1958, citado por Vielma y Salas, 2000) postuló: 

Cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos 

tendencias polares, asimilación y acomodación. En la asimilación, el 

sujeto incorpora eventos, objetos, o situaciones dentro de las formas 

de pensamiento existentes, lo cual constituye estructuras mentales 

organizadas. En la acomodación, las estructuras mentales 

existentes se reorganizan para incorporar aspectos nuevos del 

mundo exterior y durante este acto de inteligencia el sujeto se 

adapta a los requerimientos de la vida real, pero al mismo tiempo 



22  

  

mantiene una dinámica constante en las estructuras mentales. (p. 

33).  

  

La equilibración se da entre los procesos de asimilación y 

acomodación. De manera que el aprendizaje es una secuencia de 

interacción de estos procesos que dan lugar a un momento de equilibración. 

Así que la experiencia individual del sujeto determina que su estructura 

cognitiva se enriquezca. Por ende, la resolución de problemas se encarga de 

romper esa equilibración y desencadenar las dos fuerzas que entran en 

acción durante el conflicto cognitivo, la asimilación y la acomodación que son 

hitos importantes que se juntan y deciden una nueva estructura cognitiva en 

el sujeto.  

  

Al aporte de Piaget, en materia de resolución de problemas, se 

sumaron otras teorías en el rubro psicopedagógico. Por ejemplo, Ausubel 

(1986) con su teoría del aprendizaje significativo.   

  

La idea central de Ausubel (citado por Espinoza y Sánchez, 2014), 

sobre el aprendizaje significativo, sostiene:  

Se produce aprendizaje significativo cuando la nueva 

información se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz, 

es decir, cuando esta información (idea, relación, etc.) tiene 

significado a la luz de la red organizada y jerárquica de 

conceptos que el individuo ya posee De aquí se plantea una 

nueva forma de enseñar y aprender dando importancia a los 

conocimientos previos, que el alumno dispone y a la 

integración de los nuevos, promoviendo el desarrollo cognitivo.  

(p. 107).  

  

Por consiguiente, para que el aprendizaje sea significativo, el material 

empleado para la enseñanza – aprendizaje debe priorizar los conocimientos 

previos y el estudiante debe mostrar la disposición para aprender.  

  

Así mismo, Espinoza y Sánchez (2014) sostuvieron:  
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El modelo constructivista juega un papel integrador, tanto de 

las investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza 

aprendizaje de la matemática, como de los aportes 

procedentes del campo de la sociología, la epistemología y la 

psicología del aprendizaje. De este modo, las propuestas 

constructivistas se han convertido en el eje de una 

transformación fundamental de la enseñanza de la matemática.  

(p. 128).  

  

La resolución de problemas es una forma de aprendizaje significativo 

por descubrimiento diferenciado: la comprensión de las condiciones del 

problema y la asimilación de la solución, son momentos de aprendizaje 

significativo por recepción. La transformación y reintegración de 

conocimientos para adaptarlos a las demandas de la tarea son momentos de 

aprendizaje significativo por descubrimiento.   

En ambos casos, la resolución de problemas se da; sin embargo, la 

que entraña un valor especial es el aprendizaje por descubrimiento, porque 

el sujeto tomando una decisión se aventura a descubrir el nuevo 

conocimiento.  

  

No obstante, para Vygotsky (2003, citado por García, Vázquez y 

Zarzosa, 2013), sobre la resolución de problemas matemáticos verbales, 

indicó:  

Al igual que en otras situaciones complejas de aprendizaje, el 

alumno enfrenta información abundante y variada que, además, 

es rica en elementos distractores. Ante estas condiciones, se 

suele echar mano de esquemas, modelos o formatos que 

permiten identificar lo esencial, ordenar y hacer más manejable 

la información. Esto suele hacerse mediante la identificación de 

la estructura de la situación o problema y, a partir de ahí, 

proceder a su resolución. Este recurso de aprendizaje fue 

planteado por Vigotsky desde la primera mitad del siglo XX y se 

ha concretado en casos como la estrategia denominada Story 

grammar, usada para la mejor comprensión de textos. (p.107).  
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Se considera que estos recursos de aprendizaje son auxiliares 

´porque funcionan como si fueran una especie de prótesis momentánea que, 

cuando el estudiante se apropia de ellos, se constituyen en estrategias 

propia y eficaces para la solución de problemas complejos. Así también, se 

conoce que los niveles del conocimiento, que van desde la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) teniendo en cuenta la zona de desarrollo Actual, 

suceden también en el desarrollo de habilidades de la resolución de 

problemas matemáticos, pues la interacción con el otro favorece la 

asimilación y sistematización del conocimiento.   

  

Al respecto, Vielma y Salas (2000) indican:   

Este concepto innovador, que permite explicar el desfase    

existente entre lo individual y lo social en la solución de los 

roblemas y tareas, es exclusivamente de orden cognitivo. En 

este espacio y a través de la interacción social se produce el 

paso de la regulación interpsicológica a la intrapsicológica, 

conceptos claves de la psicología vygotskyana. En la interacción 

social, el niño aprende a regular sus procesos cognitivos a partir 

de las indicaciones y directrices de los adultos y en general de 

las personas con quienes interactúa, y es mediante este proceso 

de interiorización que el niño puede hacer o conocer en un 

principio sólo gracias a las indicaciones y directrices externas 

(regulación interpsicológica), para luego transformarse 

progresivamente en algo que pueda conocer por sí mismo, sin 

necesidad de ayuda (regulación intrapsicológica). (p. 32).  

  

El estudiante se desenvuelve dentro de una realidad sociocultural 

expresando un conjunto de conocimientos asimilados que se manifiestan en 

capacidades actuales (zona de desarrollo actual), que constituyen las 

capacidades, es decir, los recursos que se requieren para acceder a la zona 

del desarrollo próximo, que no es otra cosa que la adquisición de nuevas 

competencias que le permiten desenvolverse de una manera integral en su 

práctica social.  
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Es necesario tener en cuenta para este estudio, el aporte de Polya 

(1965), dentro del plano pedagógico, específicamente en la matemática, 

quien señala:  

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la 

solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El 

problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a 

prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades 

inventivas, si se resuelve por medios propios, se puede 

experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. 

Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden 

determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimir una 

huella imperecedera en la mente y en el carácter. Se apoya en 

uatro fases: Comprender el problema. Concebir un plan.  

Ejecución del plan. Visión retrospectiva. (p. 99).  

  

Esta definición de resolución de problemas matemáticos destaca un 

punto sustancial que se llama motivación. La predisposición innata del sujeto 

ante un estado medioambiental es lo que le lleva a tomar la decisión de 

resolver el problema, es decir, literalmente dar respuesta a la interrogante 

central que engloba el problema en sí. Luego, tomar en consideración las 

herramientas que le proporciona la matemática y se expresan en 

matemáticas (normas, reglas), a las que apela el sujeto para resolver el 

problema, empleando para ello estrategias pertinentes que le van permitir 

abordar con mayor seguridad y autonomía la solución del problema y 

posteriormente comunicarlo.  

  

Finalmente, Polya (1965) enfatiza con mayor precisión la definición de 

resolución de problemas, teniendo en cuenta las fases sucedáneas de su 

método:  

Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los 

datos y las condiciones? Concebir un plan: ¿conoce un 

problema relacionado con éste?, ¿conoce algún teorema que le 

pueda ser útil?, ¿podría enunciar el problema de otra forma?, 
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¿ha empleado todos los datos? Ejecución del plan: comprobar 

cada uno de los pasos, ¿puede usted ver que el paso es 

correcto? Visión retrospectiva: verificar el resultado. (p. 19).  

  

Es decir, parte de la esencia del método que es la voluntad y decisión 

de “desatar” el problema, que está expresado a modo de interrogante dentro 

del enunciado, para luego emplear las herramientas matemáticas concretas 

que se requieren para resolver propiamente el problema, lo que significa 

pasar a la ejecución, y luego de abordado ello, realizar la visión 

retrospectiva, que no es otra cosa que realizar una retroalimentación de lo 

empleado para cerciorarse de la exactitud de la respuesta obtenida.   

  

.2.4 Dimensiones de la variable Resolución de problemas   

Polya (1965) asevera que para resolver un problema se necesita lo 

siguiente:  

  

2.2.4.1. Comprensión del problema  

De acuerdo con Polya (1965, p. 29), la comprensión del problema es la “fase 

del cuestionamiento y de la identificación de datos e incógnitas”. Es decir, 

consiste en establecerse las preguntas pertinentes.   

  

Asimismo, Polya, citado por Requena (2000), sugiere responder las 

preguntas: “¿Cuál es la incógnita?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la 

condición que relaciona los datos y la incógnita (…) ¿Es suficiente la 

condición para determinar la incógnita?” Es decir, la principal tarea del sujeto 

que tiene la voluntad de resolver el problema es identificar los datos obvios y 

escondidos que figuran en el enunciado. En esta fase es también preciso 

hacer una representación gráfica del problema a fin de observar con más 

detalle los datos y la incógnita identificados.  

  

2.2.4.2. Concebir un plan  

En esta parte, Polya (1965) sugiere que es preciso forjar “una idea brillante” 

de modo que sea la llave para resolver el problema.   

  

Al respecto, Requena (2000) da más luces señalando lo siguiente:  
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[..] el solucionador de problema puede valerse de varios 

métodos que le permitan aprovechar su conocimiento previo, 

tales como: (a) la analogía, consideración de un procedimiento 

ya aplicado en casos similares; (b) la especialización, 

consideración de un procedimiento válido en un conjunto de 

casos diferentes, dentro de los que se reconoce el problema a 

resolver; (c) la generalización, consideración de un 

procedimiento ya aplicado en algún caso que se compromete 

como un subtipo del problema presente; y (d) descomposición y 

recomposición el problema, división del problema en varios 

problemas menos complejos que aquél, visualizando cómo la 

solución consecutiva de los mismos conduciría a la solución del 

original. (p. 36).  

  

       En otras palabras, se trata de emplear un conjunto de estrategias que 

permitan descomponer el problema general en otros subproblemas, de 

modo tal que permitan ser abordados en su solución con menor complejidad.  

   

      Una forma de poder realizar este trabajo de descomposición del 

problema en otros menos complejos es haciéndose interrogantes.   

  

    Por ello, Polya (1965) sugiere las siguientes:  

¿Conoce algún problema relacionado? (…) Mire bien la incógnita. 

Trate de pensar en algún problema que le sea familiar y que 

tenga la misma incógnita o una similar (…) ¿Puede enunciarse el 

problema en forma diferente? (…) Si no puede resolver el 

problema propuesto, trata de resolver primero algún problema 

relacionado con él (…) ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha 

hecho uso de toda la condición? (pp. 30 – 31).  

  

Estas interrogantes nos permiten hallar respuestas a los subproblemas 

recurriendo a técnicas interrogativas apropiadas que permitan descubrir la 

mejor estrategia para estructurar el plan y resolver el problema.  
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2.2.4.3. Ejecución del plan  

Esta parte del plan, según Requena (2000), implica poner en marcha lo 

siguiente:  

Ya ideado el plan de solución, la tarea restante consiste en 

ejecutarlo adecuadamente. Para ello, la sugerencia de Polya 

(1965) consiste en una sola estrategia: verificar cada paso; 

asegurarse intuitiva o formalmente de que cada decisión y 

operación es correcta. (. 37).  

   

Significa que, luego de comprender el problema y elegir la estrategia de 

solución, se procede a la ejecución de dicha estrategia, cuidando de que se 

verifique en cada paso si la operación llevada a cabo es la correcta.  

  

2.2.4.4. Visión retrospectiva  

En esta fase, de acuerdo con Requena (2000, p. 37), al que ha resuelto el 

problema “le conviene convencerse de que el procedimiento ha sido correcto 

y derivar de él un aprendizaje para futuros casos”. Es decir, significa 

constatar que la estrategia llevada a cabo tuvo éxito y los resultados fueron 

exactos. De esta manera, dicha estrategia se incorpora al acervo de 

procedimientos cada vez que lo necesite para resolver un problema de 

similares características. En otras palabras, la visión retrospectiva permite 

hacer un inventario o recuento de estrategias que dieron resultados positivos 

y, por ende, es preciso tenerla en cuenta para nuevas situaciones que se 

presenten.  

  

Sobre este tópico, Polya (1965, p.35) propone las siguientes 

preguntas:” ¿Puede verificar el resultado?; ¿Puede verificar el razonamiento  

(…) ¿Puede obtener el resultado de un modo distinto? (…) ¿puede verlo de 

golpe? (…) ¿puede utilizar el resultado o el método para resolver algún otro 

problema?”. Todas estas interrogantes están orientadas a realizar una 

evaluación exhaustiva de los resultados obtenidos. Se deben considerar los 

procedimientos que sirvieron para volver a repetirlos en otras experiencias 

similares o, en su defecto, mejorarlos y afinarlos para que cumplan con su 
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papel de resolver problemas. Esto es, en líneas generales, el bucle de la 

resolución de problemas, en la medida que permiten mejorar esta práctica 

entre los estudiantes.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. VARIABLES  

  

  

3.1 Identificación de variable  

3.1.1 Variable  

La variable materia de estudio es la resolución de problemas   

  

3.2 Definición de la variable  

3.2.1 Definición conceptual de la variable  

Por su parte, Polya (1984) citado por Pérez y Ramírez (2011) establece que 

un problema puede resolverse si se siguen los siguientes pasos:   

Comprender el problema. Se refiere al momento donde lo primero 

que el estudiante debe hacer es comprender el problema, es decir, 

entender lo que se pide, por cuanto que no se puede contestar una 

pregunta que no se comprende, ni es posible trabajar para un fin 

que no se conoce. En este sentido, el docente debe cerciorarse si el 

estudiante comprende el enunciado verbal del problema, para ello, 
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es conveniente formúlale preguntas acerca del problema. De esta 

manera, el estudiante podrá diferenciar cuál es la incógnita que 

debe resolver, cuáles son los datos y cuál es la condición. 

Asimismo, si en el problema se suministran datos sobre figuras, se 

recomienda que el alumno dibuje o represente y destaque en ella la 

incógnita y los datos. (p.180)  

    

3.2.2 Definición operacional de la variable  

La variable Resolución de problemas se dimensiona en: Comprensión del 

problema, Concebir un plan, Ejecutar el plan y Visión retrospectiva, al 

respecto Polya, (1965) sostuvo:  

  

Comprensión, es la fase del cuestionamiento y de la identificación de 

datos e incógnitas. Entender el problema, según Polya, es 

apropiárselo. Concebir un plan, en esta fase el docente debe guiar al 

estudiante para la concepción de un plan, pero sin imponérselo. 

Ejecutar el plan, corresponde a la elaboración del proceso creativo.  

(Polya, 1965, p. 20).  
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3.3 Operacionalización de la variable    

  

Tabla 1  

Operacionalización de la variable Resolución de problemas   

Variable  Dimensiones   Indicadores   Ítems   Escala de 

medición  
 Niveles y rangos de las 

dimensiones  
Niveles y 

rangos de la 

variable  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Resolución 

de  
problemas  

Comprensión   Comprende condiciones, 

postulados y teoremas 

necesarios para la  
resolución de ejercicios  

• Interpreta correctamente el 

enunciado de los problemas  
  
• Plantea el problema en sus propias 

palabras  

  
Escala 1-2-3-4   

En inicio: [12 - 20]    
En proceso: [21 - 29]    
Logro esperado: [30 - 38]    
Logro destacado: [39 - 48]    

    

  

  
Concebir un 

plan  

Al plantear relaciona los 

datos con las incógnitas de 

manera sintetizada  

• Propone estrategias de solución  
• Identifica todas las submetas  

  
Escala 1-2-3-4  

En inicio: [12 - 20]  
En proceso: [21 - 29]  
Logro esperado: [30 - 38]  
Logro destacado: [39 - 48]  

  
En inicio:   
[80 - 112]  

  
En proceso:   
[113 - 146]  

  
Logro 
esperado:  
[147 - 207]  
  
Logro 
destacado:   
[181 - 215]  

  

  

  

  

  

  
Ejecutar el 

plan   

Resuelve las operaciones 
siguiendo un proceso  
ordenado   

• Acompaña cada operación 

matemática de una explicación 

contando lo que hace y para qué lo 

hace.  
• Ante alguna dificultad vuelve al 

principio, reordena ideas y prueba 

de nuevo.  

  

  
Escala 1-2-3-4  

En inicio: [12 - 20]  
En proceso: [21 - 29]  
Logro esperado: [30 - 38]  
Logro destacado: [39 - 48]  

  

  

  

  
Visión 

retrospectiva  

  

Verifica el resultado 

obtenido y propone otras 

formas para resolver el 

problema  
  

• Los resultados están acordes con lo 

que se pedía.  
• La solución es consistente  
• Comprueba la solución con rigor.  
• Halla otros modos de resolver el 

problema.  

  

  
Escala 1-2-3-4  

  

En inicio: [12 - 20]  
En proceso: [21 - 29]  
Logro esperado: [30 - 38]  
Logro destacado: [39 - 48]  

  



 

  

Fuente: Marco teórico. 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. MARCO METODOLÓGICO  
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4.1 Tipo y diseño de investigación  

  

4.1.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es sustantiva con un nivel descriptivo (Sánchez y Reyes, 

2006, p. 41).  

  

Es sustantiva descriptiva porque está orientada al conocimiento de lrealidad 

tal como se presenta. Describe, explica y predice la realidad, cuyo objetivo es la 

búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 

científica.   

  

Este tipo de investigación permitió determinar el nivel de resolución de 

problemas en los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 

educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 2016.  

  

  

4.1.2 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, donde la variable no es 

manipulada deliberadamente y en el cual solo se contemplan los fenómenos en 

su ambiente natural para después estudiarlos (Hernández, Fernández y Baptista 

2014, p. 152).   

  

La investigación se centró en analizar cuál es el nivel o estado de una o 

más variables en un momento dado o bien cuál es la relación entre un conjunto de 

variables en un punto en el tiempo. En este caso, el diseño apropiado (bajo un 

enfoque no experimental) es el transversal o transeccional (Toro y Parra, 2006, 

p.158).  

  

Su esquema es el siguiente:  

M………………O  

Donde:   

M = es la muestra   
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O = observación de la muestra  

  

4.2 Población, muestra y muestreo   

4.2.1 Población  

Al respecto, Bisquerra (2004, p. 143) señala lo siguiente: “La población es el 

conjunto de todos los individuos a los que se desea hacer extensivo los resultados 

de la investigación. Se simboliza por N”. En ese sentido, la población 

seleccionada se representa en la siguiente tabla:  

  

Tabla 2 Población de estudiantes  

Población   N.º  %  

Quinto grado A  35  35.0  

Quinto grado B  35  35.0  

Quinto grado C  

Total  

30  

100  

30.0  

100.0  

  

Fuente: Dirección I. E.  

  

  

4.2.2 Muestra  

La muestra fue de tipo censo porque se incluye a todos los individuos de la 

población (Hernández et al., 2014, p. 175).  

  

  

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.3.1 Técnicas  

En la presente investigación, se aplicó la técnica de la observación.   

  

  Según Hernández et al. (2014), las técnicas son “todas las formas viables que 

tiene el investigador para alcanzar la información necesaria en el desarrollo de la 

investigación. Hace relación al procedimiento, condiciones y área de recolección 

de datos, dependiendo de las distintas fuentes de información”. (p.238). Dicha 
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información fue adquirida a través del empleo de la rúbrica, diseñada acorde con 

los indicadores planteados, para luego ser analizada.  

  

  

4.3.2 Instrumento  

Bisquerra (2004, p. 150) señala que “los instrumentos son medios reales, con 

entidad propia, que los investigadores elaboran con el propósito de registrar 

información y/o medir características de los sujetos”. Es decir, permiten la 

recolección de datos respondiendo a las características de la unidad de análisis.   

  

En este caso, se utilizó como instrumento la rúbrica. Al respecto, 

Sotomayor, Ávila y Jéldrez (2015) señalan:   

  

Una rúbrica es un instrumento que ofrece descripciones del 

desempeño de los estudiantes en diferentes criterios a partir de un 

aumento progresivo de niveles que se corresponden con los 

objetivos de aprendizaje que define un profesor y permiten dar 

consistencia a la evaluación. (p. 11).  

  

La consistencia a la que se refiere el autor es la utilidad particular cuando lo 

que se está enseñando - aprendiendo corresponde a una habilidad compleja y 

multidimensional, como la solución de problemas.   

  

        El instrumento de la presente investigación estuvo compuesto por las 

siguientes dimensiones:  

  

 Comprensión:   08 - descriptores de nivel de desempeño  

 Concebir un plan:  08 - descriptores de nivel de desempeño  

 Ejecutar el plan:   08 - descriptores de nivel de desempeño  

Visión retrospectiva:  12 - descriptores de nivel de desempeño  
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La variable Resolución de problemas presenta cuatro dimensiones, cuatro 

indicadores y 10 ítems que fueron realizados por la presente investigación en una 

escala politómica.  

  

Nombre original:   Rubrica de Resolución de Problemas según Polya   

Adaptación de:   Pautas para la resolución de problemas de Paulo  

Abrantes, Carme Barba e Isabel Batlle  

Objetivo:   Describir el nivel de resolución de problemas   

Administración:   Individual  

Duración:   Aproximadamente 30 minutos  

Estructura:   La rúbrica consta de 10 ítems con 40 descriptores de 

nivel de desempeño, con una escala de medición:  

En inicio 1 - En proceso 2 - Logro esperado 3 - Logro 

destacado 4. Asimismo, la escala es de tipo Likert. 

Los desempeños por medir o estándares de 

competencia, están conformados por las cuatro 

dimensiones (D1:08 descriptores de nivel de 

desempeño D2: 08 descriptores de nivel de 

desempeño, D3: 08 descriptores de nivel de 

desempeño y, D4: 16 descriptores de nivel de 

desempeño), donde los 10 ítems se presentan en 

forma de descriptores del nivel 4 de desempeño 

sobre la resolución de problemas.   

      

  

4.4 Validación y confiabilidad del instrumento  

4.4.1 Validez  

El instrumento se sometió al juicio de expertos, en el cual los ítems o descriptores 

de la rúbrica permitieron medir las dimensiones planteadas. El resultado de la 

validez de la prueba fue aplicable, como se detalla a continuación en la siguiente 

tabla:  
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Tabla 3 Resultados de la validez por jueces expertos  

Juez experto  Opinión de aplicabilidad  Valoración  

Mgtr. Omar García Tarasona   Aplicable  87%  

Mgtr. María S. Mañaccasa Vasquez   Aplicable  75%  

Mgtr. Jorge Albarrán Gil   Aplicable  85%  

Fuente: Matriz de validación del instrumento.  

  

4.4.2 Confiabilidad  

Se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach, por tener más de dos valores. El 

resultado de la confiabilidad fue alto.  

  

 Asimismo, para la confiabilidad de la rúbrica, se aplicó el instrumento a 15 

estudiantes en un estudio piloto, donde dichos estudiantes expresaron las 

similares características que el de la muestra. La confiabilidad del instrumento, se 

obtuvo mediante el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, cuya fórmula es 

la siguiente:  

  

  

  

K: cantidad de preguntas del instrumento evaluativo  

Si 
2
: Varianza de cada ítem de las calificaciones del instrumento evaluativo St 

2
: Varianza total de las preguntas del instrumento evaluativo  

  

Tabla 4 Niveles de confiabilidad  

Valores  Nivel  

De -1 a 0  No es confiable  

De 0,01 a 0,59  Baja confiabilidad  

De 0,5 a 0,75  Moderada confiabilidad  

De 0,76 a 0,89  Fuerte confiabilidad  

De 0,9 a 1  Alta confiabilidad  
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Tabla 5 Estadísticos de fiabilidad   

Grado  Alfa de Cronbach  N° de casos validos  N° de elementos  

5.o  0.975  15  10  

Fuente: Resultados de la prueba piloto.  

  

 Como se puede observar en la tabla 5, el instrumento presenta Alta confiabilidad 

con el valor de 0.975. En tal sentido, se puede aplicar el instrumento.   

  

4.5 Procedimientos de recolección de datos  

Esta etapa se caracteriza por las siguientes fases:  

• Recolección de datos: Consiste en la aplicación del instrumento en la 

muestra seleccionada  

• Tabulación: Consiste en consignar los datos en una matriz de datos según 

participantes e ítems.  

• Análisis: Consiste en disgregar la información de la variable acorde con sus 

dimensiones, determinándose las puntuaciones directas para luego volverse 

a recategorizar de acuerdo con los niveles y rangos respectivos.  

• Presentación de resultados: En esta parte se organiza la información en 

cuadros, tablas y gráficos.  

  

4.6 Métodos de análisis e interpretación de datos  

En esta parte se alude al tratamiento de los datos, para el cual se empleó tablas 

de frecuencias, gráficos y los correspondientes análisis e interpretaciones. En el 

presente trabajo se empleó el análisis cuantitativo de la información obtenida en 

forma de datos numéricos, el cual se realizó mediante el uso del paquete SPSS 

versión 22.  

  

4.7. Consideraciones éticas  

Se tuvo en cuenta el principio de confidencialidad de la información, razón por el 

cual la rúbrica fue anónima, y además se tuvo en cuenta el aspecto ético de 

obtención de la información mediante la autorización de consentimiento de 

aplicación de la encuesta.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 V.  RESULTADOS  
  

  

5.1 Descripción de resultados de la variable Resolución de problemas  

5.1.1 Resultados de la Variable Resolución de problemas  

  

Tabla 6  

Distribución de frecuencias de resolución de problemas   

Nivel de logro  Frecuencia  Porcentaje  

En inicio  55  55.0  

En proceso  26  26.0  

Logro esperado  14  14.0  

Logro destacado  5  5.0  

Total  100  100.0  

Fuente: Base de datos   
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Figura 1. Nivel de logro en resolución de problemas  

  

En la tabla 6 y figura 1, se observa que en el nivel de logro en la resolución 

de problemas de los estudiantes encuestados se encontró que un 55.0% 

estaban en el nivel En inicio, mientras que un 26.0% se ubicaba en el nivel 

En proceso; el 14%, en el nivel Logro esperado. Finalmente, solo un 5.0% de 

aquellos alcanzaron el Logro destacado.  

  

5.1.2 Resultados de la dimensión Comprensión  

  

Tabla 7  

Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión Comprensión  

 

 Nivel de logro  Frecuencia  Porcentaje  

En inicio  53  53.0  

En proceso  26  26.0  

Logro esperado  16  16.0  

Logro destacado  5  5.0  

Total  100  100.0  

Fuente: Base de datos   
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Figura 2. Distribución porcentual según la dimensión Comprensión  

  

En la tabla 7 y figura 2, se observa que en el nivel de logro en la dimensión 

Comprensión de la resolución de problemas de los estudiantes encuestados 

se encontró que un 53.0% estaban en el nivel En inicio, mientras que un 

26.0% se ubicaba en el nivel En proceso; otro 16.0%, en Logro esperado.  

Finalmente, solo un 5.0% de aquellos alcanzaron el Logro destacado.  

  

  

5.1.3 Resultados de la dimensión Concebir un plan  

  

Tabla 8  

Distribución de frecuencias de la dimensión Concebir un plan   

 

 Nivel de logro  Frecuencia  Porcentaje  

En inicio  48  48.0  

En proceso  32  32.0  

Logro esperado  15  15.0  

Logro destacado  5  5.0  

Total  100  100.0  

          Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 3. Nivel de logro en la dimensión Concebir un plan  

  

En la tabla 8 y figura 3, se observa que en el nivel de logro en la dimensión 

Concebir un plan de la resolución de problemas de los estudiantes 

encuestados se encontró que un 48.0% estaban en el nivel En inicio, 

mientras que un 32.0% se ubicaba en el nivel En proceso; otro 15.0%, en el 

nivel de Logro esperado. Finalmente, solo un 5.0% de aquellos alcanzaron el 

Logro destacado.  

  

5.1.4 Resultados de la dimensión Ejecutar el plan   

  

Tabla 9   

Distribución de frecuencias de la dimensión Ejecutar el plan   

 

 Nivel de logro  Frecuencia  Porcentaje  

En inicio  52  52.0  

En proceso  26  26.0  

Logro esperado  16  16.0  

Logro destacado  6  6.0  

Total  100  100.0  

Fuente: Base de datos   
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Figura 4. Distribución porcentual según la dimensión Ejecutar el plan  

  

En la tabla 9 y figura 4, se observa que en el nivel de logro en la dimensión 

Ejecutar el plan de la resolución de problemas de los estudiantes 

encuestados se encontró que un 52.0% estaban en el nivel En inicio, 

mientras que un 26.0% se ubicaba en el nivel En proceso; otro 16.0%, en el 

nivel de Logro esperado. Finalmente, solo un 6.0% de aquellos alcanzó el 

Logro destacado.  

  

  

5.1.5 Resultados de la dimensión Visión retrospectiva   

Tabla 10  

Distribución de frecuencias según la dimensión Visión retrospectiva   

 

 Nivel de logro  Frecuencia  Porcentaje  

En inicio  54  54.0  

En proceso  28  28.0  

Logro esperado  14  14.0  

Logro destacado  4  4.0  

Total  100  100.0  

Fuente: Base de datos   
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Figura 5. Distribución porcentual según la dimensión Visión retrospectiva  

  

En la tabla 10 y figura 5, se observa que en el nivel de logro en la dimensión 

Visión retrospectiva de la resolución de problemas de los estudiantes 

encuestados se encontró que un 54.0% estaban en el nivel En inicio, 

mientras que un 28.0% se ubicaba en el nivel En proceso; otro 14.0%, en el 

nivel Logro esperado. Finalmente, solo un 6.0% de aquellos alcanzaron el 

Logro destacado.  

  

  

  

5.1.6 Resolución de problemas y dimensiones según nivel de logro  

Tabla 11  

Distribución de niveles de resolución de problemas por dimensiones  

   Nivel de logro  

 Dimensiones y variable  En  Logro  Logro  

En inicio proceso esperado destacado  

Comprensión  53.0  26.0  16.0  5.0  

Concebir un plan  48.0  32.0  15.0  5.0  

Ejecutar el plan  52.0  26.0  16.0  6..0  
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Figura 6. Gráfica resolución de problemas y niveles de logros   

  

En la tabla 11 y figura 6, se observa con respecto a las mayores 

puntuaciones porcentuales de la asociación resolución de problemas y sus 

dimensiones con el nivel de logro de los estudiantes encuestados, se 

encontró en resolución de problemas el nivel En inicio con 55.0%; mientras 

que en la dimensión Comprensión y nivel de logro se encuentran el nivel En 

inicio con 53.0%. Concebir un plan asociado con el nivel de logro En inicio 

fue de 48.0%; luego en ejecutar el plan un nivel Logro esperado con 52.0% 

y, por último, en la relación visión retrospectiva y nivel de logro esperado fue  

54.0%. 

Visión retrospectiva   54.0   28.0   14.0   4.0   

Resolución de problemas   55.0   26.0   14.0   5.0   
Fuente :  Base de datos    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI. DISCUSIÓN  
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DISCUSIÓN  

  

  

6.1. Discusión de los resultados   

El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 2016.  

  

Se empleó una muestra (n = 100) de estudiantes, siendo la composición de 

esta, de acuerdo a la variable sexo, de 51.0% de mujeres y un 49.0% de 

hombres. Esta variable cobró relevancia cuando fue cruzada con resolución de 

problemas matemáticos, encontrándose un 29.0% de las mujeres en el nivel En 

inicio, mientras que un 26.0% de los hombres estaba en el mismo nivel. 

Asimismo, se halló un 12.0% de mujeres en el nivel de logro En proceso y un 

14.0% de hombres se hallaban en ese mismo nivel. Luego, un 8.0% de mujeres 

se ubicaron en el nivel Logro esperado contra un 6.0% de hombres. Finalmente, 

señalar que solo un grupo del 2.0% de mujeres alcanzaron el Logro destacado, 

mientras que en hombres fue de 3.0%.  

  

En lo que se refiere a la resolución de problemas, se halló que un 55.0% de 

los estudiantes lograron situarse en el nivel En inicio, mientras que un 26.0% se 

ubicaron en el nivel En proceso; otro 14.0%, en el nivel de Logro esperado; en 

cambio, solo un 5.0% se posicionó en el nivel de Logro destacado.   

  

 Estos resultados expresan, en términos generales, que los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 2016 

tienen serias dificultades para aplicar la metodología Polya en los problemas de la 

prueba de evaluación. Esto permite inferir que no hay una adecuada conjugación 

de los momentos de dicha metodología a la hora de resolver los problemas, 

fundamentalmente, en la comprensión del problema, la misma que se basa en 

expresar interrogantes acerca del problema planteado; luego, concebir un plan en 

el cual el alumno, después de haber procesado la información del problema, 
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decide si la naturaleza de este es similar a otro que ha logrado resolver en clase o 

fuera. Este conflicto que enfrenta el alumno es si lo que tiene al frente ya lo ha 

logrado resolver o tiene elementos adicionales que debe tomar en consideración 

para aplicar el bagaje de conocimientos matemáticos. El punto nodal de este 

momento es cuando el alumno enuncia para sí mismo el problema para una mejor 

interpretación de aquel y poder resolverlo; pero si tiene dificultades, debe de 

descomponer el problema en otros menores que le sirvan de escalera para llegar 

al resultado. En este momento, se evidencia la integración de conocimientos y 

estrategias que ha adquirido el alumno permitiéndole sistematizar el problema 

para un mejor trabajo de resolución. Con los elementos señalados, el alumno 

puede dar lugar a la ejecución del plan, esto es seguir el paso correcto en el 

proceso de resolución y demostrarlo para que tenga la certeza de que va por 

buen camino. Finalmente, viene la visión retrospectiva, lo cual implica que el 

alumno pueda verificar el resultado, seguir la lógica de su razonamiento y ver si 

puede aplicar el método esbozado en otras situaciones problemáticas. En 

resumen, la perspectiva teórica señalada por la metodología Polya no se ve 

reflejada de modo apropiado entre los estudiantes a la hora de resolver los 

problemas.  

  

Los resultados obtenidos en la presente investigación ponen en evidencia lo 

diagnosticado en la realidad problemática: los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la I. E. n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 2016, presentan debilidades y 

limitaciones en la resolución de problemas matemáticos, resultado que se 

contradice con lo hallado por Bastiand (2012) en un trabajo descriptivo 

correlacional, en el cual estudió la relación entre la comprensión lectora y la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de una 

institución educativa de La Molina y puso en evidencia que un 55% resolvieron 

correctamente los problemas planteados; del mismo modo, Romero (2012), en un 

estudio similar, pero esta vez en estudiantes del segundo grado de primaria, 

encontró que un 56.6% estaba en un nivel regular, mientras que  un 39.5% en un 

nivel alto.   
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Extrapolando la información obtenida por ambos investigadores se puede 

decir que existe una cota entre el 39.5% y el 55.0%, en el cual los alumnos logran 

resolver problemas mediante la metodología Polya sin ningún proceso interventor. 

Una explicación posible estaría en los niveles de comprensión lectora que hayan 

evidenciado los estudiantes; en cambio, al remitirse a estrategias interventoras 

entre los estudiantes por parte del docente, se encontraron, como en los trabajos 

de Astola, Salvador y Vera (2012), Escalante (2015), Boscán y Klever (2012) y 

Bahamonde y Vicuña (2011), estrategias de intervención cuasiexperimentales y 

preexperimentales para el método de Polya y lograron un incremento en el nivel 

de logro en la resolución de problemas, el cual revela que se trata de una 

metodología compleja que requiere la participación activa del estudiante, bajo la 

dirección del docente con la finalidad de encausar su aplicación creativa en la 

resolución de problemas. Se trata de estimular al estudiante de forma apropiada a 

través de la intervención y encaminarlo hacia la creatividad permanente con 

nuevas situaciones problemáticas para que obtengan resultados favorables.   

  

 En lo que respecta al resultado de la dimensión Comprensión del problema, se 

encontró que un 53.0% de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 2016 se hallaron en el nivel En 

inicio, mientras que un 26.0% se situaron en el nivel En proceso; otro 16.0%, en el 

nivel Logro esperado y solo un 5.0% se ubicaron en el nivel Logro destacado.   

  

Estos resultados están relacionados con la comprensión lectora que se 

expresa de modo concreto en la comprensión del problema que se les plantea a 

los estudiantes. De acuerdo con Polya (1965), este momento está caracterizado 

por la formulación de interrogantes por parte del alumno en referencia a la 

información que se le transmite por medio del problema. Es decir, consiste en 

identificar la incógnita, extraer datos, tener en cuenta las condiciones previas 

planteadas para posteriormente armar el rompecabezas. Estos elementos claves 

que tienen su base en el análisis del texto, para extraer la información y armarla 

con las herramientas matemáticas requeridas, exigen el manejo de las inferencias 

para solucionar el problema. Si los alumnos tienen serias limitaciones de 
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comprensión lectora, aunado al bajo conocimiento matemático requerido, como 

por ejemplo gestión de datos, número y operaciones, cambio y relaciones, 

tendrán grandes dificultades en la resolución de los problemas planteados en la 

prueba de evaluación.  

  

De manera que un 53.0% en el nivel En inicio, pone de manifiesto 

limitaciones, deficiencias y debilidades entre los estudiantes respecto de la 

comprensión del problema. En oposición, al 5.0% que sí lo resolvieron y se 

situaron en el nivel Logro destacado. Estos resultados se contraponen a lo 

hallado por Bastiand (2012), en donde un 50.0% de los participantes, en el 

momento comprensión de problemas, lograron en promedio 11.6, es decir, se 

situaron en el nivel En proceso. En cambio, en los trabajos de Escalante (2015), 

Astola, Salvador y Vera (2012), Boscán y Klever (2012) y Bahamonde y Vicuña 

(2011) se obtuvieron resultados positivos porque ejercieron control sobre la 

variable independiente, de manera que a través de un programa lograron los 

cambios significativos.  

  

Otro hallazgo importante tiene que ver con la concepción del plan, en el cual 

se obtuvo como resultado que un 48.0% de los estudiantes demostraron estar en 

el nivel En inicio, mientras que un 32.0% se ubicó en el nivel En proceso, otro 

15.0% en el nivel de Logro esperado y solo un 5.0% alcanzó el nivel de Logro 

destacado. Esto significa que dentro de la concepción del plan que perfila el 

estudiante a la hora de resolver el problema, el aspecto fundamental que se 

plantea es si este se asemeja a otro que haya resuelto antes, o si conoce un 

procedimiento que le permita afrontar el problema. O, en todo caso, desglosar el 

problema en otros subproblemas que le permitan tener la base para alcanzar a 

solucionar el problema general. Sin embargo, para acometer este momento es 

imprescindible la comprensión del problema, además de extraer los datos 

pertinentes que permitan la resolución del problema. No obstante, cuando el nexo 

entre ambos momentos no está apropiadamente articulado se presentan 

debilidades y problemas para establecer una respuesta coherente y apropiada. Y, 
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cuando no hay antecedentes inmediatos en el repertorio de los estudiantes, 

entonces es preciso la creatividad para enfrentar los problemas.   

De manera que estos resultados discrepan de los hallados por Bastiand 

(2012), en cuya investigación la dimensión planificación obtuvo como promedio un 

12.6, considerándose un nivel de Logro previsto, en el cual un 63.0% de los 

participantes resolvieron correctamente la prueba. Esta discrepancia solo puede 

provenir del bajo nivel de logro que evidenciaron los estudiantes del quinto grado 

de la I. E. n.° 1230 La Molina, 2016, donde solo un 5.0% se situó en el nivel de 

Logro destacado.  

  

En lo que compete a la dimensión Ejecución del plan, los resultados 

encontrados indican que un 52.0% estaba en el nivel En inicio, mientras que un 

26.0% se situó en el nivel En proceso, otro 16.0% en el nivel de Logro esperado; 

finalmente, solo 6.0% alcanzó Logro destacado. Esto significa que Bastiand los 

estudiantes en su gran mayoría no siguen el plan elaborado, pues no ponen en 

práctica los procedimientos necesarios que se requiere para resolver los 

problemas. Este resultado discrepa de lo hallado por Bastiand (2012), en cuya 

investigación encontró que el 45.0% de los estudiantes resolvieron correctamente. 

Este hallazgo significa que los alumnos verifican cada uno de los pasos 

efectuados y en cierto modo revelan un entrenamiento que les permite sortear los 

problemas o realizar las correcciones pertinentes. Asimismo, esta dimensión 

demuestra que es preciso establecer los pasos pertinentes para resolver los 

problemas, planteando las estrategias adecuadas. Por ello, el aprendizaje de 

estas técnicas requiere dirección, siendo solo factible a través de los programas 

de intervención, por ejemplo, en talleres, tal como lo demuestran en sus trabajos 

de investigación Escalante (2015), Astola, Salvador y Vera (2012), Boscán y 

Klever (2012) y Bahamonde y Vicuña (2011), en los cuales se observó el 

incremento de los niveles de logro de los estudiantes en materia de resolución de 

problemas matemáticos, en especial lo referente a la ejecución del plan.  

  

Finalmente, con respecto a la dimensión Visión retrospectiva, se obtuvo en 

el nivel En inicio un 54.0%, mientras que en el nivel En proceso fue de 28.0%, en 
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el nivel de Logro esperado fue de 14.0% y en el nivel de Logro destacado, de 

4.0%. Estos resultados dejan entrever que solo un 4.0% se dedica a comprobar 

sus resultados. Esto significa que luego de resolver los problemas los estudiantes 

no hicieron la verificación respectiva del resultado, es decir, no lograron constatar 

la lógica de su razonamiento.  

  

El resultado de esta investigación discrepa con lo hallado por Bastiand 

(2012), en cuyo trabajo encontró que un 39.0% de los estudiantes hacían 

comprobaciones luego de resolver los problemas correctamente; sin embargo, en 

términos generales el promedio obtenido en esta dimensión reveló que los 

estudiantes se situaban en el nivel En inicio (8.0). En los trabajos de Escalante 

(2015), Escola, Salvador y Vera (2012), Boscán y Klever (2012) y de Bahamonde 

y Vicuña (2011), de diseño cuasiexperimental, donde se perciben cambios que 

incrementan la mejora del nivel de logro de los estudiantes merced a la 

intervención, se deja entrever que se requiere de un mecanismo de enseñanza a 

los estudiantes por parte del profesor para comprobar sus resultados 

CONCLUSIONES  

   

Primera:   El estudio realizado permitió concluir que en la resolución de 

problemas una gran proporción (55.0%) de estudiantes del quinto 

grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La 

Molina, 2016, se situó en el nivel En inicio como elemento 

predominante entre ellos; lo cual deja entrever serias debilidades, 

limitaciones y dificultades en los estudiantes a la hora de la 

resolución de los problemas matemáticos.  
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Segunda:   

  

En lo referente a la dimensión Comprensión del problema, se 

encontró un importante segmento (53.0%) de estudiantes del quinto 

grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La 

Molina, 2016, que se ubicó en el nivel En inicio como elemento 

predominante entre ellos; lo cual indica que los estudiantes revelan 

dificultades en la comprensión de los problemas matemáticos.  

Tercera:   

  

De acuerdo con el estudio realizado, en la dimensión Concebir un 

plan, se halló un importante segmento (48.0%) de estudiantes del 

quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña 

Alta, La Molina, 2016, que se posicionó en el nivel En inicio como 

elemento predominante; lo cual indica que los estudiantes expresan 

dificultades y debilidades para concebir un plan y orientarlo a la 

resolución de problemas.  

Cuarta:   En lo concerniente a la dimensión Ejecutar el plan, se detectó un  

importante segmento (52.0%) de estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 

2016, que se ubicó en el nivel En inicio como elemento 

predominante; esto indica que los estudiantes expresan dificultades 

y debilidades para ejecutar el plan y orientarlo a la resolución de 

problemas.  

  

Quinta:  En lo referente a la dimensión Visión retrospectiva, se detectó un 

importante segmento (54.0%) de estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 

2016, ubicado en el nivel En inicio como elemento predominante; 

esto indica que los estudiantes tienen dificultades y debilidades para 

realizar comprobación de sus resultados y de su pensamiento luego 

de la resolución de problemas.  
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RECOMENDACIONES  

  

Primera: Recomendar al director de la institución educativa n.° 1230 La Molina, 

promover la aplicación de un Programa basado en el método de Polya 

como eje transversal al área de matemáticas que conlleve a incrementar 

los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemáticas.  

Segunda: Sugerir a la máxima autoridad de la institución educativa n.° 1230, la 

necesidad de impulsar talleres prácticos entre los estudiantes basados 

en la comprensión de problemas con una temática basada en 
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situaciones problemáticas del entorno del estudiante que le permitan 

luego construir sus propios conocimientos.  

Tercera: Sugerir a los docentes de la institución educativa n.° 1230 La Molina, la 

priorización de los momentos de comprensión y la concepción del plan, 

mediante la realización de talleres orientados a promover la creatividad, 

lo que supone enseñar métodos para resolver problemas, enseñarles a 

concebir un plan de solución y sobre todo realizar estrategias para 

resolver problemas.  

Cuarta: Recomendar la realización periódica de talleres de formación en los 

estudiantes en el desarrollo de estrategias que le permitan resolver los 

problemas matemáticos, y estimularlos en el desarrollo de modelos de 

resolución de problemas propios que le permitan ampliar el bagaje de 

conocimientos matemáticos y el desarrollo de su creatividad.  

Quinta: Recomendar a los docentes de la institución educativa n.° 1230 la 

realización de laboratorios de resolución de problemas en los grupos de 

interaprendizaje orientados a desarrollar una visión retrospectiva en la 

resolución de problemas, como un importante filtro que le permita al 

estudiante familiarizarse con la solución, seguir el discurso de su 

razonamiento y hallar nuevas formas de resolver problemas.  
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Apéndice 1  

Matriz de operacionalización   

Operacionalización de la variable Resolución de problemas   

Variable  Dimension 
es  

Indicadores  Ítems  Escala de 

medición  
Niveles y rangos de las 

dimensiones  
Niveles y 

rangos de la 

variable  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Resolució 

n de 

problemas  

Comprensió 
n   

Comprende condiciones, 

postulados y teoremas 

necesarios para la  
resolución de ejercicios  

• Interpreta correctamente el 

enunciado de los problemas  
  
• Plantea el problema en sus propias 

palabras  

  
Escala 1-2-3-4   

En inicio: [12 - 20]  
En proceso: [21 - 29]  
Logro esperado: [30 - 38]  
Logro destacado: [39 - 48]  

  

  

  

  

  

  

  
En inicio:   
[80 - 112]  

  
En proceso:   
[113 - 146]  

  
Logro 
esperado:  
[147 - 207]  
  
Logro 
destacado:   
[181 - 215]  

  

  

  

  

  

  
Concebir un 

plan  

Al plantear relaciona los 

datos con las incógnitas de 

manera sintetizada  

• Propone estrategias de solución  
• Identifica todas las submetas  

  
Escala 1-2-3-4  

En inicio: [12 - 20]  
En proceso: [21 - 29]  
Logro esperado: [30 - 38]  
Logro destacado: [39 - 48]  

  

  

  
Ejecutar el 

plan   

Resuelve las operaciones 
siguiendo un proceso  
ordenado   

• Acompaña cada operación 

matemática de una explicación 

contando lo que hace y para qué lo 

hace.  
• Ante alguna dificultad vuelve al 

principio, reordena ideas y prueba 

de nuevo.  

  

  
Escala 1-2-3-4  

En inicio: [12 - 20]  
En proceso: [21 - 29]  
Logro esperado: [30 - 38]  
Logro destacado: [39 - 48]  

  

  

  

  
Visión 

retrospectiva  

  

Verifica el resultado 

obtenido y propone otras 

formas para resolver el 

problema  
  

• Los resultados están acordes con lo 

que se pedía.  
• La solución es consistente  
• Comprueba la solución con rigor.  
• Halla otros modos de resolver el 

problema.  

  

  
Escala 1-2-3-4  

  

En inicio: [12 - 20]  
En proceso: [21 - 29]  
Logro esperado: [30 - 38]  
Logro destacado: [39 - 48]  

  

Fuente: Marco teórico  
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Apéndice 2 Matriz de consistencia   

    

Resolución de problemas en los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa n.° 1230 Viña Alta, La Molina, 

2016  

  
PROBLEMA  

  
OBJETIVOS  

  
HIPOTE 

SIS  

  
 VARIABLES E INDICADORES  

  
MÉTODO Y 

DISEÑO  

  
POBLACIÓN  
Y MUESTRA  

  
TECNICAS E  

INSTRUMENTOS  

  
PROBLEMA GENERAL:  
  
¿Cuál es el nivel de resolución de problemas 

en los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa n° 1230 

Viña Alta, La Molina, 2016?  
  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS :  
  
Problema específico 1  
¿Cuál es el nivel de comprensión de la 
resolución de problemas en los estudiantes 

del quinto grado de primaria de la institución 
educativa n° 1230 Viña Alta, La Molina, 

2016?  
  
Problema específico 2  
¿Cuál es el nivel de concebir un plan de la 
resolución de problemas en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la institución 
educativa n° 1230 Viña Alta, La Molina, 
2016?   
   
Problema específico 3  
¿Cuál es el nivel de ejecutar un plan de la 
resolución de problemas en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la institución 
educativa n° 1230 Viña Alta, La Molina, 
2016?  
  
Problema específico 4  

  
OBJETIVO GENERAL:  
  
Determinar el nivel de resolución de 

problemas en los estudiantes del quinto 

grado de primaria de la institución 

educativa n° 1230 Viña Alta, La Molina, 
2016.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS :  
  
Objetivo específico 1  
Determinar el nivel de comprensión de la 
resolución de problemas en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la 

institución educativa n° 1230 Viña Alta, La 
Molina, 2016.  
  
Objetivo específico 2  
Determinar el nivel de concebir un plan de 
la resolución de problemas en los 
estudiantes del quinto grado de primaria de 
la institución educativa n° 1230 Viña Alta, 
La Molina, 2016.  
  
Objetivo específico 3  
Determinar el nivel de ejecutar un plan de 

la resolución de problemas en los 
estudiantes del quinto grado de primaria de 
la institución educativa n° 1230 Viña Alta, 
La Molina, 2016.  
  

  

  
No 
correspon 

de por ser 
de tipo 
descriptiv 
a simple.  
  

  
VARIABLE:  
  
Resolución de problemas   
  
DIMENSIONES:  
  
1. Comprensión del enunciado  
2. Concepción de un plan  
3. Ejecución del plan  
4. Visión retrospectiva  

  
INDICADORES:  
  
1.1  Interpreta  correctamente 

 el enunciado de los 

problemas.  
1.2. Plantea el problema en sus propias 
palabras.  
  
2.1. Propone estrategias de solución.  
  
2.2. Identifica todas las submetas.  
  
3.1. Acompaña cada operación 
matemática de una explicación 
contando lo que hace y para qué lo 
hace.  
3.2. Ante alguna dificultad 
vuelve al principio, reordena ideas y 

  

  
MÉTODO:  
  
DESCRIPTIVO   
  

  
DISEÑO:  
  
NO  
EXPERIMENTAL- 
TRANSVERSAL  
  
TIPO:   
  
SUSTANTIVA   
  
NIVEL:  
  
DESCRIPTIVO  
  

  

  
ESQUEMA DE  
DISEÑO  

  

  

  

  
POBLACIÓN 

.   
  

Estudiantes del 
quinto grado de  
primaria  
  
N =100  
  

  

  

  

  

  
MUESTRA.  
  

Se trata de una 
muestra de tipo 
censal N = 100  
  

  

  

  

  
TÉCNICA  
  
La técnica utilizada 
es la observación  
  

  

  

  

  

  

  
INSTRUMENTO  
  
El instrumento es 

una rúbrica   
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¿Cuál es el nivel de visión retrospectiva de la 
resolución de problemas en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la institución 
educativa n° 1230 Viña Alta, La Molina, 
2016?  
  

Objetivo específico 4  
Determinar el nivel de visión retrospectiva 

de la resolución de problemas en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de 

la institución educativa n° 1230 Viña Alta, 

La Molina, 2016.  

prueba de nuevo.  
  
4.1. Los resultados están 
acordes con lo que se pedía.  
4.2. La solución es consistente.  
4.3. Comprueba la solución con 

rigor.  
4.4. Halla otros modos de 

resolver el problema.  

  
 M ------- O Donde.  
 M: muestra de la 

población.  
O: información 

recogida.  
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Apéndice 3 Instrumento de medición  

  

RÚBRICA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA QUINTO GRADO DE PRIMARIA  

  Logro destacado  Logro esperado  En proceso  En inicio  

Dimensiones  4  

  

3  2  1  
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Comprensión 

del enunciado  

Concepción de 
un plan  

  

  
Ejecución del 
plan  
  

Visión 

retrospectiva   

Interpreta correctamente el 

enunciado de los problemas.  
Interpreta el enunciado de los 

problemas.  
Tiene limitaciones en la 

interpretación del enunciado de 

los problemas.  

No interpreta el enunciado del 

problema.  

Plantea el problema en sus 

propias palabras.  
Plantea el problema.  Plantea el problema con algunas 

deficiencias.  
No plantea el problema en su 

propias palabras.  

Propone  estrategias  de 

solución.  
Propone  estrategias 

 de solución.  
Propone de forma parcial 

estrategias de solución.  
No  propone  estrategias 

 de solución.  
Identifica todas las submetas.  Identifica  casi  todas 

 las submetas.  
Identifica de modo parcial las 

submetas.  
No identifica submetas.  

Acompaña cada operación 

matemática de una explicación 

contando lo que hace y para 

qué lo hace.  

Acompaña con operaciones 
matemáticas y explicación lo 
resultados que obtuvo.  

  

Acompaña algunas veces cada 

operación matemática de una 

explicación relatando cómo lo 

hizo y para qué lo hizo.  

No acompaña cada operación 

matemática de una explicación 

contando lo que hace y para qué lo 

hace.  
Ante alguna dificultad vuelve al 

principio, reordena ideas y 

prueba de nuevo.  

Ante la dificultad del problema, 

se muestra flexible y replantea 

sus estrategias, prueba de 

nuevo.  

Intenta parcialmente ante la 

primera dificultad que surge, 

reordenar sus ideas y probar de 

nuevo.  

Pasa por alto la dificultad, tampoco 

hace retroalimentación.  

Los resultados están acorde con 

lo que se pedía.  
Verifica los resultados.  

  

Lo resultados parcialmente están 

acorde con lo que se pedía.  
Los resultados no están acorde con 

lo que se pedía.  

La solución es consistente.  

  

La solución es correcta.  

  

La solución es en parte lógicamente 

posible.  
La solución no es lógicamente 

posible.  

Comprueba la solución con rigor.  Comprueba la solución.  

  

Comprueba esporádicamente la 

solución.  
Pasa por alto la comprobación de la 

solución.  

  
Halla otros modos de resolver el 

problema.  

  
Encuentra otra forma para 

resolver el problema.  

  
Encuentra de forma incompleta 

otras formas de solución.  

  
No específica ninguna otra forma de 

resolver el problema.  

Fuente: Pautas para la resolución de problemas de Paulo Abrantes, Carme Barba e Isabel Batlle  

Apéndice 4 Base de datos   
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Apéndice 5  

Resultados de la prueba piloto  

  

Análisis estadístico de la prueba piloto  

  

PROBLEMA 1 

 

PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 PROBLEMA 4 PROBLEMA 5 PROBLEMA 6 T

O

T

A

L 

 comprensi

on 
concebir 

un plan 
Ejecutar el 

plan 
visión retrospectiva comprensio

n 
concebir un 

plan 
Ejecutar el 

plan 
visión retrospectiva comprensio

n 
concebir un 

plan 
Ejecutar el 

plan 
visión retrospectiva comprensio

n 
concebir un 

plan 
Ejecutar el 

plan 
visión retrospectiva comprensio

n 
concebir un 

plan 
Ejecutar el 

plan 
visión retrospectiva comprensio

n 
concebir un 

plan 
Ejecutar el 

plan 
visión retrospectiva  

EN

C 
ITEM

1 
ITEM

2 
ITEM

3 
ITEM

4 
ITEM

5 
ITEM

6 
ITEM

7 
ITEM

8 
ITEM

9 
ITEM

10 
ITEM

11 
ITEM

12 
ITEM

13 
ITEM

14 
ITEM

15 
ITEM

16 
ITEM

17 
ITEM

18 
ITEM

19 
ITEM

20 
ITEM

21 
ITEM

22 
ITEM

23 
ITEM

24 
ITEM

25 
ITEM

26 
ITEM

27 
ITEM

28 
ITEM

29 
ITEM

30 
ITEM

31 
ITEM

32 
ITEM

33 
ITEM

34 
ITEM

35 
ITEM

36 
ITEM

37 
ITEM

38 
ITEM

39 
ITEM

40 
ITEM

41 
ITEM

42 
ITEM

43 
ITEM

44 
ITEM

45 
ITEM

46 
ITEM

47 
ITEM

48 
ITEM

49 
ITEM

50 
ITEM

51 
ITEM

52 
ITEM

53 
ITEM

54 
ITEM

55 
ITEM

56 
ITEM

57 
ITEM

58 
ITEM

59 
ITEM

60 
P

D 
AA

1 
2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1

0

0 
AA

2 
3 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 1 8

9 
AA

3 
4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 1 2 3 2 2 2 2 4 2 4 1

8

1 
AA

4 
4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2

1

5 
AA

5 
2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1

0

6 
AA

6 
3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 1

2

2 
AA

7 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 4 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 2 1

1

7 
AA

8 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1

0
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0 

AA

9 
2 1 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1

0

8 
AA1

0 
3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 1 2 3 2 4 4 2 3 2 3 4 4 2 3 3 4 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 2 4 1 4 4 1 4 4 2 4 2 3 4 1 1 1

6

6 
AA1

1 
2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 4 2 2 4 2 2 1 1 4 1 1 2 1

0

1 
AA1

2 
4 3 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1

0

7 
AA1

3 
1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1

1

2 
AA1

4 
3 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 1 1 3 2 1 2 1 2 3 3 1 1

0

8 
AA1

5 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 1 1 1 3 3 3 4 4 1 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 3 2 4 4 3 3 3 1 1 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 1

8

1 

 1.12

4 
1.26

7 
1.14

3 
0.69

5 
1.41

0 
0.69

5 
1.35

2 
1.23

8 
0.78

1 
0.829 1.267 1.210 1.210 1.352 1.352 1.238 0.410 0.714 1.314 0.571 1.600 1.429 0.638 0.924 0.781 0.829 1.210 1.352 0.638 0.924 0.924 1.552 0.457 0.638 0.410 0.714 0.457 0.638 0.924 0.571 1.352 1.210 0.924 0.571 1.314 0.571 1.267 1.210 1.600 1.429 0.981 0.838 0.743 0.429 1.067 0.924 0.924 1.552 1.352 1.210 1

4

7

0

.

2

6

7 

                                                             6

0

.

2

4

8 

                                                       
 

    1.017 0
.

9
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5

9 

                  

 

         

 

                        

 

    

 

 ALFA 0
.

9

7

5 
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Apéndice 6 Certificados e Informes de validación  

  
  

 Primer validador   
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Segundo validador   
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Tercer validador  
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Apéndice 7. Constancia de corrección de estilo   
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Ficha de corrector de estilo  
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 Apéndice 8 Documento de permiso de la I. E. para aplicar 

instrumentos  
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Apéndice 9  

Fichas de resolución de problemas  

 a  
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Ee  
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