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Resumen 

Esta experiencia cuyo objetivo fue demostrar como el programa basado en la 

metodología Pólya, contribuye a la mejora de las capacidades matemáticas en 

estudiantes de educación primaria de una institución educativa se encuentra 

alineada a lo establecido en el (ODS4) el cual plantea la necesidad de una 

educación de calidad, considerada esta como la oportunidad que requiere el ser 

humano para adquirir competencias que le apoyarán el resto de su vida. Los 

objetivos específicos atendieron dimensiones referidas a la resolución de 

problemas de cantidad, regularidad, equivalencia y cambio, forma, movimiento y 

localización, así como gestión de datos e incertidumbre. Los resultados 

evidenciaron la mejora de los estudiantes participantes en el programa en las 

dimensiones mencionadas anteriormente, comprobándose que al ejecutarse esta 

experiencia los estudiantes enriquecieron sus conocimientos y permitió conocer 

nuevas rutas para llevar a cabo el análisis de las situaciones problemáticas 

propuestas en clase, al mismo tiempo se evidenció el fortalecimiento de la 

práctica docente. Se concluyó a partir de esta experiencia, que estudiantes y 

docentes, redescubrieron por medio de Pólya el uso de los recursos del entorno, 

situación fundamental para las instituciones educativas en el área rural, lo que 

aportó a la mejora del aprendizaje. 

Palabras clave: Educación primaria, competencias matemáticas, metodología

Pólya, resolución de problemas. 



Abstract 

This experience, whose objective was to demonstrate how the program based on 

the Pólya methodology, contributes to the improvement of mathematical skills in 

elementary school students of an educational institution, is aligned with SDG4, 

which establishes the need for quality education, considered as the opportunity 

required by human beings to acquire competencies that will support them for the 

rest of their lives. The specific objectives addressed dimensions related to solving 

problems of quantity, regularity, equivalence and change, form, movement and 

location, as well as data management and uncertainty. The results evidenced the 

improvement of the students participating in the program in the dimensions 

mentioned above, proving that by executing this experience the students enriched 

their knowledge and allowed them to learn new routes to carry out the analysis of 

the problematic situations proposed in class, at the same time strengthening the 

teaching practice was evidenced. It was concluded from this experience that 

students and teachers rediscovered through Pólya the use of environmental 

resources, a fundamental situation for educational institutions in rural areas, which 

contributed to the improvement of learning. 

Keywords: Primary education, mathematical competencies, Pólya methodology, 

problem solving. 



I. INTRODUCCIÓN

Abordar el tema referido al fortalecimiento de las matemáticas en Educación 

primaria, es indicativo de compartir una necesidad permanente que, a pesar de 

los esfuerzos realizados en diferentes contextos, aun sigue siendo un problema 

que requiere ser atendido, puesto que el descuido en esta área orienta una 

afectación a otras disciplinas. Plantear de forma urgente la articulación de 

esfuerzos para atender las falencias en el ámbito de las matemáticas en los 

primeros años de formación de los educandos, indica crear la base para lograr en 

ellos un mejor pensamiento crítico, desarrollo de la lógica, habilidades numéricas 

que se interconectan y proporcionan concepciones que les permiten atender 

situaciones diversas con una mirada integral. 

A partir de la realidad en educación y atendiendo la experiencia de Setiyani et 

al. (2020) que se consideró la ejecución de esta experiencia, visto el desarrollo de 

las matemáticas como la oportunidad para revitalizar el aprendizaje de los 

estudiantes, el cual en instituciones públicas y privadas es una meta ambiciosa, y 

para afrontar esta problemática común y plantear situaciones novedosas que 

permitan más allá de lograr resultados académicos de aprobación, el potenciar 

las habilidades de pensamiento crítico, la lógica y el razonamiento verbal, con la 

mirada en crear la base para lograr dichas competencias. 

Alcanzar un desarrollo óptimo de las competencias matemáticas asociadas a 

la resolución de problemas, se convirtió en una problemática a nivel de todo el 

mundo, situación que se expuso de forma particular a través de los resultados 

provenientes de diferentes informes, un ejemplo de esto es, que América Latina 

de acuerdo al Estudio Comparativo y Explicativo (TERCE), que en su gran 

mayoría los países experimentan resultados bajos en este tipo de áreas, 

colocándose países como Chile, México, Uruguay y Costa Rica con los mejores 

puntajes, quedando de forma particular Perú en un nivel intermedio bajo del total 

de países participantes (UNESCO, 2019). De acuerdo a los resultados de PISA 

2022, la situación de los países participantes no pudo se sostenida por más del 

50% de estos, Perú incluso experimentó una baja de 9 puntos porcentuales en 

comparación a lo alcanzado en el 2018, esto indica que ha ocurrido una baja 
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importante y por esto se requiere de forma urgente acciones que apoyen al 

desarrollo de habilidades numéricas a nivel de educación primaria (Minedu, 

2022). 

El escenario internacional mencionado anteriormente develó que la posición 

de Perú en esta materia orienta que se tiene mucho camino por recorrer, puesto 

que se ubicó en las posiciones más bajas en el ranking en diversas materias, en 

estas incluida la matemática, situación que es motivo de suma preocupación para 

las autoridades del ministerio de educación y que se comparte con la comunidad 

educativa de instituciones educativas públicas. Atendiendo a esta problemática 

surge la posibilidad de hacer uso de la metodología Pólya como una alternativa 

viable, que orienta el trabajo docente y que apoya a la creación de espacios de 

trabajo en armonía, donde no solo se persigue el desarrollo de habilidad 

matemáticas, sino la comprensión de aspectos lógicos que apoyen el 

planteamiento y resolución de problemas, con lo cual se estaría brindando una 

posible solución a esta problemática. 

En este mismo ámbito Simammora et al. (2019) refirió que en educación 

primara los estudiantes aún carecen de las herramientas básicas para poder 

plantear soluciones a situaciones problemáticas, es por esto que el docente debe 

de articular estrategias metodológicas que fomenten el desarrollo de habilidades 

matemáticas de forma heurística, donde el paso a paso permita la comprensión 

de los datos, permitiendo con ello hacer planteamientos conscientes y efectivos 

tanto a problemas sencillos como a complejos. Para Kopparla et al. (2019) la 

comprensión de la matemática indica que dentro del aula de clase se genera un 

ambiente armónico y que presta las condiciones para que los estudiantes 

adquieran las habilidades que se requieren a nivel de resolución y comprensión 

de problemas. 

Al confirmarse de acuerdo a experiencias desarrolladas con el afán de 

fortalecer las competencias matemáticas, es que el uso de Pólya es una de las 

rutas que mayores y mejores resultados aporta, tal y como lo expresó Vilca et al. 

(2021), es al estar los estudiantes en contacto con este tipo de método que les 

permite reconocer sus habilidades y reorganizar nuevos caminos para resolver 

situaciones problemáticas en el aula de clase, dado que Pólya permite la 
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comprensión del enunciado del problema. Puede decirse frente a los escenarios 

educativos actuales, por tanto, Pólya es una alternativa bastante atractiva, 

sencilla y accesible que puede ser utilizada para alcanzar mejoras en las 

competencias matemáticas, a su vez permite al docente combinar los saberes 

previos de los estudiantes, e, entorno y lo requerido en la malla curricular 

educativa, todo se amalgama y aporta a que los estudiantes desarrollen 

habilidades numéricas sólidas (Bajaras, 2022). 

La situación actual en cuanto al desarrollo de los estudiantes en el campo de 

las matemáticas en educación primaria obliga una atención permanente, situación 

que de acuerdo a Maldonado y De Witte, (2020) al precisarse actividades en el 

aula desde los primeros años de vida académica donde se fortalece la 

matemática, le permite al estudiante contar con herramientas que podrá aplicar a 

lo largo de su vida. Y aun cuando la pandemia implicó la formulación de 

estrategias que en su momento contribuyeron a no paralizar en un 100% los 

procesos educativos, si puede decirse que las matemáticas fue una de las áreas 

más afectadas Storey y Zhang (2021) situación que puede confirmarse a partir de 

los resultados de PISA 2022. 

Siguiendo la tónica de los resultados alcanzados en EME 2022, los 

estudiantes de primaria experimentaron de acuerdo a los resultados muestrales 

una baja en las competencias matemáticas sobre todo si estas se comparan con 

los de lectura, una muestra de ello es que en segundo grado, el 57,3 % de 

estudiantes que alcanzaron el nivel “Satisfactorio” lograron situarse al menos en 

el nivel 2 de desempeño en PISA; y en el caso del cuarto grado de primaria, se 

puede observar un patrón común al descrito para 2.°grado de primaria, aun 

cuando este cuenta con 4 niveles de evaluación, presentó solo un 65.9% en nivel 

“Satisfactorio”. Esta situación a nivel nacional indica que las instituciones a nivel 

público y de forma particular las ubicada en las zonas rurales, se encuentran en 

condiciones de mayor desventaja, situación que orienta la necesidad de poner en 

práctica metodologías que contribuyan a la mejora de las competencias 

matemáticas en educación primaria. Particularmente en Julcán de acuerdo a 

datos del MINEDU develados en marzo del 2024 los resultados de la evaluación 

censal, expusieron un cierto deterioro en cuanto a las competencias matemáticas 

en educación primaria puesto que se encontró a un 62.5% de estudiantes en 
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nivel inicio y a un 37.5% en proceso, lo que significa que no se contó con ningún 

estudiante ubicado en logro alcanzado o destacado, situación que es 

preocupante y que requiere ser atendida por las autoridades de las instituciones 

educativas de la región (MINEDU, 2024). 

Es tomando en consideración el escenario anterior que se plantea la 

siguiente pregunta problema: ¿En qué medida la aplicación del programa basado en 

el método Pólya mejora el desarrollo de las competencias matemáticas en los 

estudiantes de educación primaria? 

En cuanto al objetivo del estudio, este fue, demostrar que la aplicación del 

Programa basado en el método Pólya contribuyó a la mejora de las competencias 

matemáticas de los estudiantes de primaria en una institución pública, y los 

específicos; determinar que la aplicación del Programa basado en el método Pólya 

contribuyó a la mejora de las competencias matemáticas de los estudiantes de 

primaria en una institución pública en las dimensiones resolución de problemas de 

cantidad, regularidad, equivalencia y cambio, Problemas de forma, movimiento y 

localización, de gestión de datos e incertidumbre 

Esta investigación se justifica puesto que dada las cifras y la realidad, así 

como el desarrollo del contexto puede afirmarse que la misma tiene una relevancia 

a nivel social, puesto que la propuesta generada por la misma permitió contar con 

un documento que aporte al desarrollo cognitivo de los estudiantes tanto dentro 

como fuera del aula de clase, a esto se une el valor teórico de la misma, puesto que 

se planteó considerando experiencias innovadoras que fueron desarrolladas en 

ámbitos similares, por lo cual esta se convirtió en un referente importante para 

docentes al momento de poner en práctica la metodología Pólya y con ello apoyar la 

generación de habilidades matemáticas para resolver problemas, a esto se suma la 

utilidad de carácter metodológico, la cual tuvo como fin la validación de Pólya como 

una metodología que permite una mayor interacción con el estudiante, a partir de la 

cual se fomentó el trabajo colaborativo, y a esto se sumó una mejor comprensión de 

la materia lo cual permitió el hacer planteamientos de problemas y su resolución. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para validar la importancia que tiene el desarrollo del método Pólya dentro de la 

educación se encontraron experiencias desarrolladas tanto a nivel internacional 

como nacional, las cuales se describen a continuación; 

Para Pradana (2024) La resolución de problemas matemáticos es muy 

importante, dado que la misma indica que los estudiantes pueden aprender de 

forma creativa, es por esta razón que desarrolló un estudio cuyo título fue Estrategia 

de resolución de problemas: Modelo de resolución de problemas utilizando la 

estructura de Pólya, el objetivo del mismo fue, analizar el modelo matemático de 

resolución de problemas aplicando la base metodológica de Pólya. La metodología 

fue cuantitativa, los participantes fueron estudiantes de quinto grado, los cuales 

estuvieron expuestos a problemas verbales de su contexto. Los resultados 

encontrados validaron como la puesta en práctica de Pólya apoya desde cada uno 

de sus pasos a una mejor comprensión del proceso de resolución de problemas. 

Esta metodología permite al estudiante aplicar sus conocimientos y desarrollar un 

problema paso a paso, lo cual le brinda la oportunidad de develar los errores y 

poder con esto realizar los ajustes necesarios, de tal forma que se genera un 

aprendizaje más completo. A partir de estos hallazgos se retoma la finalidad de 

Pólya y se valora la importancia que este tiene en el aprendizaje del planteamiento 

del problema haciendo uso del pensamiento crítico. 

El estudio realizado por Siswanto y Yulaikah (2023) cuyo título fue 

Implementación de la teoría del aprendizaje utilizando Pólya para mejorar la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos, este tuvo como fin probar la 

efectividad de la aplicación Pólya como método que apoya de forma efectiva el 

aprendizaje cognitivo en el aprendizaje y fortalece la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos para esto se utilizó un diseño experimental. Los sujetos 

fueron estudiantes de décimo grado, los cuales se dividieron en dos grupos el 

experimental y el de control. Los datos recopilados se lograron aplicando pruebas 

escritas y observaciones directas en el aula. Fue parte del proceso el tratamiento de 

los datos aplicando SPSS y al hacer el análisis estadístico ANOVA se evidenció que 

no hubo diferencias significativas en los grupos participantes. A esto se suma una 
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mejora en los resultados académicos de los estudiantes, por tanto, pudo afirmarse 

que la presencia de Pólya si contribuyó a la resolución de problemas y con ello el 

fortalecimiento de la competencia matemática. Se concluyó que Pólya aporta la 

base para solucionar problemas, puesto que su método de avanzar paso a paso, 

orienta al estudiante a como procesar la información e interpretar cada uno de los 

elementos que componen los problemas propuestos por el docente en el aula. Esta 

experiencia desarrollada en un contexto diferente al que se realizó en Perú, orientó 

las posibilidades que brinda Pólya y como podría encauzarse el desarrollo del 

programa para motivar a los estudiantes a un aprendizaje más activo, en aras de 

alcanzar una mejora en las competencias matemáticas. 

De acuerdo a Esteves et al., (2019) en su investigación titulada Programa 

Motivacional Basado En El Método Polya Para Mejorar La Resolución De Problemas 

Matemáticos, el objetivo de la misma fue, Mejorar la capacidad de resolución de 

problemas en estudiantes de tercer año de secundaria de una institución pública. La 

metodología describió la experiencia en una institución educativa donde se contó 

con 39 estudiantes siguiendo un método tradicional y a 41 estudiantes aplicando el 

método Pólya, el diseño fue un cuasi experimental y al aplicarse la estadística 

inferencial los resultados mostraron que comprobarse la hipótesis mediante la 

prueba de chi cuadrado un valor de 182.142 con un nivel de confianza de 5%, 

situación que confirmó la hipótesis planteada inicialmente, pudiéndose concluir que 

si se aplica Pólya dentro del aula de clase, mejora de manera importante la 

capacidad de resolver problemas. Se concluyó que Pólya es un método potente que 

permite motivar a los estudiantes y despierta la curiosidad en ellos, lo cual aporta 

significativamente en su seguridad emocional, desarrollo del pensamiento lógico y 

una mejora general en la resolución de problemas. Es por medio de Pólya que los 

estudiantes logran desentrañar la esencia de un problema en el ámbito de las 

matemáticas cuando la secuencia de procesos que contempla el mismo se siguen, 

esta investigación brindó la pauta para cuidar los detalles en este proceso con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 

La investigación realizada por Yapatang & Polyiem (2022) se tituló Desarrollo 

de la capacidad de resolución de problemas matemáticos utilizando el proceso de 

resolución de problemas de Polya con estudiantes del noveno grado. Este tuvo 

como fin investigar como la metodología Pólya aporta al desarrollo de la resolución 
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de problemas de forma colaborativa, dicha experiencia se desarrolló con 18 

estudiantes de noveno grado en un colegio tailandés. Para esta investigación se 

aplicó el muestro estratificado y como instrumentos una prueba escrita, lo cual 

permitió al utilizarse el estadístico t de Student para muestras pareadas una eficacia 

de 70 puntos. A partir de la misma se demostró, que es por medio de Pólya que se 

logró un efectivo desarrollo de la capacidad de los estudiantes en cuanto a la 

resolución de problemas, a lo cual se une el establecimiento de relaciones 

armónicas en el aula de clase y una mejor actitud frente a las matemáticas. Se 

concluyó que la gestión del aprendizaje utilizando Pólya fue efectivo, puesto que se 

alcanzó una mejora en la resolución de problemas y con ello los estudiantes se 

sintieron satisfechos y receptivos lo cual al final contribuyó a su formación y 

progreso en las habilidades matemáticas. Partiendo de la experiencia desarrollada 

en Tailandia, esta aportó al desarrollo de este estudio en una zona rural en Perú, al 

aplicarse Pólya como un método que aporta a la mejora de las habilidades para la 

resolución de matemáticas, pero sobre todo gestando la base del trabajo 

colaborativo, lo cual es importante en la educación primaria, puesto que al aplicarse 

dicha metodología, los estudiantes comprendieron que como individuos poseen 

capacidades diversas que pueden ser puestas para el bienestar común y enfrentar 

con ello nuevos retos. 

Rosmayasari et al., (2024) realizaron su investigación titulada Capacidad de 

resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de quinto grado, el objetivo 

fue hacer un análisis de las habilidades resolutivas de los estudiantes al atender 

situaciones en contextos cotidianos. Dicha investigación se efectuó en una escuela 

primaria estatal en la ciudad de Bandung, provincia de Java Occidental, Indonesia. 

La metodología fue el estudio de caso y los participantes fueron 36 estudiantes de 

quinto grado. Al recopilar la información se evidenció la necesidad de mejorar las 

competencias y habilidades en este campo, más allá de los resultados académicos 

como una competencia para la vida. La información compilada fue analizada por 

medio del análisis interpretacional a partir de los cuales se develó que los 

estudiantes de quinto grado presentan dificultades para comprender los problemas y 

que es necesario la aplicación de la metodología Pólya dado que los estudiantes no 

tiene claro las reglas para hacer cambios de números mixtos, trabajar fracciones ni 

proponer estrategias de resolución frente a problemas donde se requiere el uso de 
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operaciones fundamentales de conteo, como suma, resta, multiplicación y división. 

A partir de esta experiencia se propuso la implementación de la metodología Pólya 

como alternativa para la mejora de los resultados académicos y el alcance de 

competencias matemáticas. Este estudio brindó el contexto para hacer uso de Pólya 

como una alternativa didáctica que permite el planteamiento y solucionar problemas 

sencillos, que pueden inclusive pasar desapercibidos pero que aportan a una 

realidad que prepara a los educandos para atender situaciones mucho más 

complejas, lo cual fue importante y se tomó como consideración especial al 

momento de plantear la propuesta del programa. 

En el estudio realizado por Fernández y Suyo (2021), investigaron sobre la 

aplicación del método Pólya en la resolución de problemas en el área de 

matemáticas en una institución pública en Cusco, Perú. El objetivo fue determinar la 

influencia del método Pólya al momento de resolver situaciones problemáticas por 

parte de los estudiantes de segundo grado de una I.E en Cusco. El diseño con el 

cual se trabajó fue aplicativo, cuasi experimental, para esto se contó con la 

participación de 25 estudiantes de primaria del grado en mención. El instrumento de 

recolección que se utilizó fue una prueba la cual evaluó en dos momentos uno inicial 

y otro final, lográndose por medio de los resultados validar la efectividad de Pólya 

como método para la resolución de problemas. Para el proceso de contrastación de 

la hipótesis se hizo uso de los rangos de Wilcoxon, el cual aportó un valor de 

0.000015, el cual es mucho menor que el valor p, por tanto, se confirmó que el 

hacer uso de Pólya en el aula de clase aporta significativamente a las competencias 

matemáticas de los estudiantes. Se concluyó que al aplicarse Pólya se mejoró las 

habilidades numéricas de los estudiantes situación que fue demostrada 

estadísticamente, generando con ello la confianza en hacer uso del método de 

forma sostenida con el fin de generar aprendizajes robustos en estudiantes de 

segundo grado y que puedan ser aprovechados en su vida académica. Esta 

investigación confirmó como a nivel nacional la utilización de Pólya es una de las 

estrategias que brinda oportunidad al docente de generar un ambiente donde el 

pensamiento lógico y crítico se desarrollen de manera flexible y donde cada 

estudiante aporta desde su realidad, situación por la cual este estudio, representó 

una motivación más para poner en práctica la metodología Pólya. 
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En palabra de Pacco y Sucari (2022) en su estudio abordaron la experiencia 

relacionada con las estrategias de Pólya y su influencia en la resolución de 

problemas matemáticos con estudiantes de segundo grado una I.E particular en 

Cusco, y su objetivo general fue determinar la influencia de este método en la 

resolución de problemas matemáticos en este nivel educativo, para ello se hizo uso 

de una metodología explicativa, el diseño que se seleccionó, fue pre experimental, 

la muestra fue de 30 estudiantes que se encontraban entre los 7 y 9 años de edad, 

se utilizó la técnica de evaluación escrita en dos momentos diferentes una de forma 

inicial y la otra al final del período lo cual permitió comparar los resultados y con ello 

validar lo encontrado en la teoría, para comprobar las hipótesis planteadas se aplicó 

el estadístico T de Student, lo cual indicó al presentar valores menores al p valor, 

que el método Pólya portó a lograr una mejora significativa en los resultados 

académicos de los estudiantes participantes. Se concluyó que la efectividad de 

Pólya es significativa, puesto que, a partir de su presencia en el aula, los 

estudiantes logran un mejor reconocimiento de los componentes de los enunciados 

matemáticos, razón por la cual se alcanzan avances importantes en esta área del 

conocimiento. El desarrollo de este tipo de estudios, se convirtió en un sustento 

importante para poner en práctica Pólya en este nivel educativo, puesto que es 

fundamental que lo niños (as) alcancen mejoras en sus habilidades matemáticas 

para poder enfrentar la solución de problemas en niveles académicos superiores. 

Otra de las experiencias investigativas seleccionadas es la que desarrolló Narváez 

(2020) cuyo título fue el Método Polya y las competencias matemáticas en 

estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de una I.E. de Miraflores, Lima 2019; 

para esto se planteó como objetivo, determinar la relación del Método Pólya y las 

Competencias Matemáticas en niveles educativos mencionados anteriormente, el 

enfoque del estudio, fue cuantitativo y su diseño experimental, los estudiantes 

participantes fueron un total de 111 niños y niñas, los cuales pertenecían a una 

población total de 323 en ambos grados, se aplicaron dos instrumentos, un 

cuestionario el cual fue validado por criterio de expertos y demostró una 

confiabilidad al aplicarse el alfa de Cronbach de 0.898 y en el caso del segundo 

instrumento, este fue una prueba escrita la cual siguió el mismo procedimiento y 

alcanzó una confiabilidad de 0.8043. Se llevó a cabo la comprobación de las 

hipótesis aplicando Rho de Spearman, el cual presentó un valor de 0.923 lo cual 
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indicó la fuerte correlación entre las variables de estudio, y confirmó la hipótesis 

planteada, lo cual indicó que la aplicación del método Pólya en la mejora de las 

competencias matemáticas. Se concluyó que Pólya es un método de alta efectividad 

que puede posee una serie de bondades para apoyar la mejora de las competencias 

matemáticas, sin embargo, lo importante es establecer los procedimientos de forma 

permanente y al mediano plazo, con la finalidad de sostener las mejoras 

alcanzadas, igualmente se estima importante que este esfuerzo sea sostenido en 

los niveles subsiguientes para generar un aprendizaje más completo. La experiencia 

desarrollada por estos autores apoyó la idea que Pólya genera una ventaja para los 

estudiantes de Primaria, puesto que la sencillez del método apoya la comprensión 

de pasos que permiten a los estudiantes plantear de forma individual y grupal las 

posibles soluciones a los problemas propuestos por el docente. 

En esta misma línea se consultó el estudio realizado por Ziliman (2023) cuyo 

estudio se tituló Aplicación del método de Polya en la resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de una institución educativa estatal- Lima, 2023 donde 

el objetivo de la misma fue, establecer la influencia que ejerce el método Pólya al 

aplicarse dentro del aula de clase como una forma creativa de resolver problemas. 

Este se desarrolló con estudiantes de 4º año de secundaria de una institución 

educativa estatal de Lima 2023. El diseño que se utilizó fue el cuasiexperimental, y 

la muestra 44 participantes, los cuales fueron divididos en dos grupos con igual 

cantidad, se les aplicó un instrumento con 25 ítems, este se validó aplicando la 

técnica de juicio de expertos y al aplicársele la prueba de confiabilidad se alcanzó 

,700 con el alfa de Cronbach. El programa que se diseñó contó con 12 sesiones 

atendiendo los pasos descritos por Pólya. Para la comprobación de las hipótesis se 

aplicó el estadístico U de Mann Whitney, por medio de esta se encontró una 

significancia estadística de ρ = 0.01 < 0.05, esto permitió concluir que la aplicación 

del método Pólya influye significativamente en la resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes participantes. Así mismo pudo afirmarse que la 

presencia de Pólya como método, es una estrategia valiosa que aportó a la mejora 

de la comprensión de los estudiantes, a partir de lo cual se mejoró los niveles de 

resolución de problemas y con esto se aportó a despertar la curiosidad de los 

estudiantes por esta materia. Dicha investigación aportó elementos que orientaron al 

desarrollo de una metodología vista con un enfoque integral, al ser su desarrollo en 
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una institución estatal, brinda el contexto de procedencia de los estudiantes, 

situación que fue similar al escenario social donde se ejecutó el estudio con 

niños(as) de educación primaria y que mostró que Pólya se convirtió en una 

oportunidad tanto para estudiantes como para los docentes. 

Para Valentín (2022) en su estudio titulado Método de Polya para la 

resolución de problemas matemáticos con niños del tercer grado de educación 

primaria en la institución educativa Isaac Newton paraíso el sauce - san juan de 

Lurigancho - Lima – 2021. La experiencia de aplicar el método Pólya tuvo como 

finalidad determinar en qué medida el hacer uso de Pólya contribuye a la obtención 

de una mejora en los aprendizajes de los estudiantes del tercer grado de primaria de 

una institución educativa en San Juan de Lurigancho -Lima, para esto se utilizó 

como método la investigación cuantitativa y un diseño pre experimental, el 

instrumento fue el cuestionario y la muestra participante 23 estudiantes, a estos se 

les aplicó en dos momentos dicho instrumento con el fin de obtener un resultado pre 

y uno post y poder con ello validar los resultados. Previo a la aplicación del 

cuestionario se validó el mismo por medio de la opinión de expertos, lo cual 

contribuyó a mejorar los reactivos diseñados para este fin. De acuerdo a los 

resultados se encontró en la prueba pre test que un 40% de los niños se ubicó en 

nivel inicio; situación que fue completamente diferente al aplicarse el post test donde 

se alcanzó un 43% de niños en el nivel logro previsto, esto nos indicó que Pólya es 

efectivamente un método que apoya a la resolución de problemas. Se concluyó que 

al estar los estudiantes en contacto con las directrices de Polya, estos mejoraron 

desde la primera sesión de clase, el nivel de comprensión de los enunciados, lo cual 

les permitió plantear los datos del problema y con ello un desarrollo certero, fue a 

partir de esta cronología de pasos que lograron visualizar sus fallas y recuperarse, 

reorganizando su forma de formular las soluciones problemáticas y con ello 

alcanzaron pasar a un nivel de logro académico mayor al que se encontraron 

inicialmente. El contar con la información provenientes de esta investigación 

permitió al momento de realizar el estudio en cuestión con educación primaria, la 

posibilidad de retomar algunos de los fundamentos y teorías que sirven de soporte 

al momento de ejecutar la metodología Pólya, situación que sin lugar a dudas 

favoreció la obtención de la mejora alcanzada. 
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Algunas de las teorías que fueron la base para la realización de este estudio 

fueron; la teoría constructivista y la teoría del trabajo colaborativo. 

La teoría constructivista; es un enfoque sostiene que el aprendizaje se 

alcanza de una mejora forma cuando el individuo participa activamente en la 

construcción del mismo, lo cual orienta que el niño(a) haga uso de sus saberes 

previos y posteriormente al interiorizar los planteamientos realizados por el docente, 

logre organizar dichos conocimientos y buscar de forma práctica una solución, De 

acuerdo a Vygotski (1991) el educando logra construir su aprendizaje influenciado 

por el contexto social en el cual se desenvuelve, situación particular que debe ser 

considerada por los docentes par promover en los estudiantes una construcción 

sana y equilibrada de los aprendizajes. Por su parte para Piaget (1964) el construir 

los aprendizajes, implica hacer un mapeo mental y crear interacciones mentales las 

cuales son puestas en contexto y se vinculan con la experiencia vivida en su 

entorno por parte del niño(a), situación que favorece la generación de aprendizajes 

efectivos. 

Otra de las teorías que formaron parte del sustento de este estudio fue la 

expuesta por Ausubel (1976) quien propone el trabajo colaborativo como una de las 

opciones más sencillas y activas que aportan al aprendizaje de los educandos en 

los diferentes niveles, es a partir de la colaboración que se logra la articulación de 

habilidades y se logra superar la resolución de problemas en escenarios cotidianos 

y complejos, esto permitió de acuerdo a lo expuesto en la teoría comprender como 

por medio de Pólya y el trabajo colaborativo se puede alcanzar mejores resultados 

si se trata de mejorar las capacidades matemáticas en estudiantes de educación 

primaria. 

Los enfoques pedagógicos que se consideraron en este estudio, fueron 

cuatro entre estos; El enfoque constructivista, siendo este un pilar importante, 

puesto que, a partir de la puesta en escena del mismo, el estudiante tiene la 

oportunidad al ser orientado por el docente de como puede construir su aprendizaje, 

partiendo desde sus experiencias y validando los resultados en su entorno, entre los 

autores que se consideraron se encontró a Piaget (1964) y Bandura (1986). 

Un segundo enfoque fue el socio constructivista, este tiene a su vez como 

base el enfoque anterior, sin embargo, se diferencia puesto que al evolucionar el 
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enfoque anterior, en la actualidad, el aula de clase se convierte en un escenario 

donde el aprendizaje debe de considerar las particularidades sociales y culturales 

de los estudiantes, dicha riqueza es aprovechada como un recurso a partir del cual 

el grupo puede fortalecer sus habilidades en la resolución de problemas, situación 

que al aliarse con el método Pólya permitió un mayo protagonismo de los 

estudiantes y motivar con esto a que los niños (as) mejoren las capacidades 

matemáticas. El sustento de este enfoque se consideró basándose en los aportes 

de Vygotski (1989). 

Un tercer enfoque que se consideró fue el Humanista, siendo sus exponentes 

Carl Rogers (1961) y Abraham Maslow ( 1943) sus aportes se convirtieron en uno 

de los estamentos básicos puesto el mismo se sostiene en la generación del 

desarrollo integral del estudiante, la idea fundamental del mismo es lograr que el 

ambiente en el aula de clase sea holístico y permita que los educandos desarrollen 

relaciones de respeto y cordialidad, lo cual aporta de forma importante a la mejora 

de las habilidades matemáticas de los estudiantes. 

Y un cuarto enfoque es el que se denomina, enfoque por competencias, este 

a su vez es parte fundamental de esta experiencia, puesto que el mismo crea la 

base para que los educandos reconozcan la necesidad de mejora, y por tanto, el 

docente debe de diseñar actividades que aporten a la mejora de las debilidades 

detectadas, su vigencia en la actualidad, demarca que el estudiante debe de 

desarrollar competencias para la vida, es por esto que esta experiencia se consideró 

como un eje que al aliarse con Pólya produjo resultados de logro importante en los 

niños(as) de educación primaria de la institución educativa donde se ejecutó esta 

práctica educativa. Es importante mencionar que los autores que se consideraron 

valiosos fueron Tobón (2010) y Diaz Barriga (2006) 

En cuanto a las variables de estudio estas fueron; competencias matemáticas 

y la metodología Pólya, para ahondar en estas se encontraron diversas experiencias 

entre estas las que a continuación se describen: 

En cuanto a Pólya en la opinión de Riyadi et al, (2021) este método permite 

que se realice una transferencia de los conocimientos de forma natural, esto 

favorece la comprensión de los contenidos. Esta posición se acuña en lo develado 

por Yustiana et al, (2020), quien externó que al utilizarse Pólya como método de 
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enseñanza sobre todo en los primeros años de vida de los niños y niñas, este aporta 

a un sentido de colaboración y el aprendizaje se torna mucho más sencillo y preciso. 

Es por medio de Pólya que el estudiante mejora sus habilidades de pensamiento y 

los problemas en matemáticas se visualizan de forma mucho más sencilla, 

venciendo el temor que ronda a este tipo de ciencias (Nurhayanti et al., 2020). 

De acuerdo a la experiencia de Rini et al., (2020), los estudiantes desde la 

educación primaria experimentan algunas limitaciones al momento de plantear 

problemas, es por esto que el docente requiere incorporar en su práctica cotidiana 

elementos que contribuyan a fortalecer dichas falencias, siendo Pólya una 

alternativa valiosa. Para Szabó et al. (2020 Es a través de Pólya que se crea la base 

para que los estudiantes asuman un rol más dinámico dentro del aula, desarrollando 

con ello el pensamiento crítico y la lógica frente a la resolución de problemas. 

Al hacer estudio de los elementos que influyen en la resolución de problemas, 

se de acuerdo a Cuello et al. (2020) es necesario comprender el entorno cercano, y 

hacer uso de los saberes previos de los estudiantes, así como promover ambientes 

preparados dentro del aula de clase, por su parte, Legowo et al. (2019) indicó en su 

estudio, que para atender situaciones problemáticas sobre todo en el área de las 

matemáticas se necesita hacer previamente un bosquejo o plan que oriente la 

posible solución, esto fue secundado por Koenigstein et al. (2020). 

La postura anterior, indica que, para resolver problemas en matemáticas, 

requiere de crear condiciones dentro del aula, el motivar la participación de los 

estudiantes, dinamizar el rol del docente y proponer acciones donde el educando se 

sienta parte y se involucre, este tipo de escenarios, generan en el estudiante el 

deseo de aprender, de acuerdo a Meneses y Peñaloza (2019) en la medida que 

esto ocurra el docente pone a prueba su compromiso. Al desarrollar nuevas 

estrategias de aprendizaje en el aula de acuerdo a Duarte y Villacrez (2020) permite 

al estudiante aprender a su propio ritmo, a trabajar entre pares y comprender de una 

mejor forma la esencia de los contenidos. Este tipo de acciones es lo que para 

Nuraini et al. (2020) se torna fundamental, puesto que, al sentirse cómodos en el 

aula, los estudiantes se apasionan por lo que hacen y ven la matemática desde otro 

ángulo. 



15 

Hablar de resolución de problemas significa comprender la esencia de lo que 

se requiere, para ello se necesita tener claro los conceptos que se orientan en el 

enunciado del problema, esto permite que los estudiantes puedan ejecutar de forma 

secuencial los pasos e incluso experimenten nuevas formas de llegar a una solución 

(Koichu et al, 2022). Es en la medida que los problemas sean reconocidos, se 

identifiquen sus datos que el estudiante tendrá mayores posibilidades de atenderlos 

de forma correcta y sobre todo de sentirse satisfecho (Pruner & Liljedahl, 2021). 

La existencia de una asociación entre la resolución de problemas y el 

desarrollo de las competencias en el área de las matemáticas de acuerdo a Akben 

(2020) indica que el estudiante al potenciarlas logra estructurar los planteamientos 

de las situaciones problemáticas de una forma más simple y concreta, esto se une a 

la opinión de Machromah et al. (2021) quien sugiere que para que esto ocurra el 

docente puede hacer uso de materiales didácticos visuales, puesto le aporta a que 

el aprendizaje sea mucho más atractivo, lo cual se evidencia en la forma en como 

los estudiantes resuelven los retos planteados. 

En palabras de Montero y Mahecha (2020) el estudiante necesita contar con 

bases para dar salida a las situaciones problemáticas que se le presentan, y es por 

ello que se necesita dotarlo de formación básica, de tal manera que este pueda 

atender una gama distinta de posibles retos, los comprenda y exponga una solución 

coherente. Para Septian et al. (2022) una forma de medir la capacidad matemática 

del estudiante se asocia al logro efectivo y mejora en sus aprendizajes, por otro 

lado, para Faulkner et al. (2020) es durante la educación primaria que se sienta la 

base para sustentar las habilidades numéricas requeridas en la solución de 

problemas. 

La habilidad de resolver problemas se encuentra vinculado al hecho que el 

estudiante comprende el enunciado, pero también pone en práctica su creatividad 

´para encontrar más de un camino para resolver las situaciones que se le asignan 

Fernández y Carrillo (2020), por otro lado, el que el estudiante conozca y logre 

exponer los argumentos del problema, le vuelve más seguro y le permite 

experimentar sensaciones de satisfacción con los resultados una vez que resuelve 

el problema, esto es una condición que de iniciarse en la educación primaria se 
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convierte en una poderosa herramienta cognitiva para niveles educativos superiores 

(Jana & Fahmawati, 2020) 

Pedagógicamente una de las estrategias que se utilizan frecuentemente 

dentro de los salones de clase es proporcionar retos a los educandos para que 

estos sean resueltos, en este sentido, el acompañamiento a dicho proceso, orienta y 

motiva al estudiante a resolver por sí mismo o entre sus pares, situación que, al 

encontrarse un resultado, provoca una sensación de satisfacción y seguridad, 

situación que evidencia el avance que se alcanza en el aprendizaje (Artika & Karso, 

2020). Es por esta razón, que el fortalecimiento y mejora de las habilidades 

numéricas le proporcionan al estudiante la posibilidad resolver problemas sin 

mayores dificultades e incluso les motiva a experimentar, llevando la competencia 

matemática a otro nivel (Rachmawati & Adirakasiwi, 2021). Para alcanzar este tipo 

de resultados se requiere que el docente introduzca en su práctica cotidiana 

estrategias concretas que fomenten la mejoren de las competencias matemáticas, 

permitiendo con ello el desarrollo de habilidades en distintas áreas de esta ciencia, 

lo cual los educandos podrán utilizar a lo largo de todo su transitar académico 

(Fuster y Santamaria, 2020). 

Al tomar la decisión de potenciar las habilidades numéricas en el aula de 

clase, se debe de considerar que estas tienen un enorme potencial, que puede ser 

aplicado más allá de las matemáticas, la resolución de problemas implica tener 

comprensión de los enunciados, hacer planteamientos acertados y, revisar las 

condiciones del entorno, así como estructurar un plan de atención para alcanzar el 

reto (Royani & Agustina,2019). La práctica recurrente de metodologías que 

promuevan el pensamiento lógico matemático y motiven la estructuración de planes 

a seguir en función de atender situaciones problemáticas indica que el estudiante se 

encuentra por buen camino y se encuentra capacitado para hacer frente a retos 

complejos (Yuli, et al, 2020). 

Lo anterior se logra en la medida que el estudiante se encuentre expuesto a 

metodologías como Pólya, la cual es sencilla de aplicar e implica una oportunidad 

para los estudiantes de visualizar los problemas con una mirada mucho más crítica 

y simple, lo cual orienta a que al poner en práctica los pasos que orienta Pólya, el 

educando comprende lo que tiene que hacer para vencer los retos planteados en el 
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aula (Daulay & Ruhaimah, 2019). El uso de esta metodología aporta un mecanismo 

sencillo que facilita a los estudiantes resolver retos matemáticos sin temor y sobre 

todo les permite visualizar los fallos y la magnitud de los mismos (Winarso et al, 

2022). Una forma de poner en práctica e interiorizar este tipo de metodologías es 

iniciando con la resolución de problemas cotidianos o sencillos, lo cual al obtenerse 

un resultado positivo brinda seguridad a los estudiantes, situación que para lograrse 

se sugiere Pólya pueda ser implantado en la formación de los estudiantes desde los 

primeros años de vida, en palabras de Rojas & Esterlin, (2020), es te método ha 

ganado popularidad por su sencillez y los efectos que ha generado a lo largo de los 

años desde su aparición en el mundo académico. 

Pólya es una metodología que contiene 4 pasos, cada uno de estos orienta 

una forma particular, por medio de la cual el estudiante puede desenvolverse al 

momento de resolver un problema, con esto se desarrolla su capacidad lógica, 

permitiéndole comprender desde la intencionalidad del enunciado y con ello hacer 

un planteamiento mucho más ajustado a lo requerido, con esto las probabilidades 

de éxito son mayores Quiñones y Huiman (2022). 

En Perú el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) como ente rector de la 

educación definió que la matemática es una de las ciencias que mayores 

contribuciones genera en los estudiantes independientemente del nivel educativo en 

el cual se encuentre, por tal razón, se requiere potenciar la misma en los diferentes 

espacios formativos. Dando continuidad a lo anterior, el MINED (2016) estableció 

como indicador de logro el que los estudiantes alcancen competencias matemáticas 

de conformidad con lo establecido en el currículo nacional, donde se precisa que 

para que un estudiante egrese de educación básica regular debe de cumplir con 

ciertos criterios donde las competencias matemáticas y la capacidad de resolver 

problemas es fundamental. Acotando lo anterior para Núñez (2021) es necesario 

hacer un ajuste al abordaje de cómo se potencian las competencias en esta ciencia, 

puesto que se debe tener claro que en la medida que se encuentre fortalecida la 

matemática, el estudiante podrá hacer frente a situaciones complejas en el ámbito 

educativo y profesional. 

Brindar atención al desarrollo de las competencias matemáticas en educación 

primaria básica indica atender situaciones problemáticas en diferentes dimensiones 
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tales como; problemas de cantidad, estos se vinculan a planteamientos básicos, 

asociados con operaciones fundamentales. En este caso el estudiante debe de 

poner en práctica la lógica matemática para dar salida a situaciones simples que le 

permitan al mismo tiempo comparar escenarios y propiedades de los objetos. 

Otra de las dimensiones que indica el MINED (2016) se debe de trabajar 

como parte de dicha competencia es la que atiende los problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio, es por medio de estos que el estudiante comprende la 

relación entre magnitudes y aplica reglas fundamentales para hacer descripciones y 

plantear ecuaciones que le permiten resolver problemas, para ello se requiere 

trabajar el pensamiento inductivo y deductivo a partir de los cuales, el educando 

interioriza las leyes fundamentales de la matemática y las aplica. 

Con respecto a la dimensión forma, el movimiento y la localización en el 

espacio, al estar el estudiante en contacto con situaciones problemáticas que 

atienden este tipo de elementos, le permite hacer interpretaciones de relaciones 

básicas y debe de poner en práctica sus conocimientos sobre geometría, situación 

que le prepara para comprender como funciona el movimiento de los objetivos a 

nivel de dos y tres dimensiones, es por medio de esto que podrá resolver problemas 

de perímetro, volumen y capacidad. 

Y la última dimensión que forma parte de las competencias matemáticas en 

te estudio es lo asociado a la gestión de la incertidumbre y la probabilidad, es por 

medio de esta que el estudiante logra tener una mayor comprensión de las 

probabilidades, desarrolla un pensamiento crítico y trabaja los procesos de cálculo 

aleatorio de forma sencilla, para esto cuenta con el análisis de los datos que ha 

planteado. 

Puede afirmarse entonces que el desarrollo de las competencias 

matemáticas y el oportuno seguimiento que brinde el docente contribuye 

sustantivamente a generar en el estudiante un potencial que podrá ser utilizada de 

forma multidisciplinario, la resolución de problemas es una materia amplia que 

puede ser aplicada en diferentes etapas de la vida, es por esto que se requiere que 

la misma se organice y sea atendida por el docente de forma novedosa y flexible 

(Arteaga-Martínez et al, 2020). Lo anterior se encuentra alineado a los hallazgos de 

Prasetyo & Ramlah (2021) quien confirmó que este mecanismo que apoya y 
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dinamiza la acción de resolver problemas en el aula de clase, opinión basada en lo 

expuesto por Chotima (2019), quien mencionó que al estar el estudiante preparado 

para atender situaciones problemáticas simples o complejas aporta a sus 

habilidades la autoeficacia. 

El docente para desarrollar las habilidades de resolución de problemas, 

puede hacer uso de estrategias que aporten a la generación de la criticidad en el 

pensamiento de los educandos, puesto que de esta forma se provoca un conflicto 

cognitivo en los estudiantes, lo cual les invita a aplicar lo aprendido en el aula como 

herramienta para resolver los retos planteados en el marco de una realidad 

determinada (Hidayati et al, 2019). En la misma proporción que se apoye el análisis 

y se logre articular equipos de trabajo, que se colaboren y aprendan a ver los 

problemas como una oportunidad de mejora se estará aportando a generar las 

habilidades matemáticas (Lestari et al, 2021). 

Es pues, a lo largo de los años que Pólya se ha convertido en una 

metodología probada en distintos ambientes académicos, escenarios a lo largo y 

ancho del mundo, situación por la cual el hablar de dicha metodología garantiza una 

mejora en los resultados académicos de los estudiantes, a esto se suma que el 

método como tal incorpora el trabajo colaborativo y la coevaluación entre pares 

como herramientas que aportan exponencialmente a la formación de los educandos, 

y lejos de ser una estrategia metodológica más, se convierte en una valiosa 

oportunidad que puede ser empleada en otras ciencias (Molina et al, 2020). Es al 

aplicarse Pólya que el aula se vuelve un ambiente más simple y agradable, los 

estudiantes tienen un rol muy distinto al de un aula tradicional, el docente acompaña 

los procesos y pasa a ser un motivador que invita constantemente a los estudiantes 

a vencer retos cada vez más amplios y complejos, es por medio de Pólya que se 

detecta el error, pero este a su vez es fuente de aprendizaje y se crea la 

oportunidad de generar enseñanzas colectivamente (Anugraheni, 2019) 

Al ser Pólya una metodología estructurada de forma sencilla, se convierte en 

una poderosa aliada del docente, puesto que la forma en como expone su serie de 

pasos, le permite al estudiante encontrar un orden y poner de manifiesto su 

capacidad de pensamiento lógico, lo cual le permitirá el desarrollo de habilidades 

matemáticas y con ello atender la resolución de problemas (Oliveros et al, 2021). El 
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resolver problemas es una de las habilidades que se considera fundamental en el 

ámbito profesional laboral, situación que debe ser atendida y promovida desde la 

educación primaria, de ahí la importancia de fomentar en los estudiantes la 

adquisición de este tipo de habilidades (Dogan & Egrul, 2020). Pólya se encuentra 

categorizada como una metodología activa que permite al estudiante y docente 

estrechar la convivencia en el aula de clase, lo cual se asocia con la puesta en 

práctica de nuevas formas para atender un problema, con los recursos disponibles y 

sobre todo encarando las dificultades futuras en posibles problemas mucho más 

complejos (Kaliky et al., 2019). 

La presencia de Pólya en el ámbito académico implicó una revolución en el 

área de las matemáticas, puesto que esta ciencia con dicho método tiene la 

oportunidad de ser vista como una herramienta de apoyo para el desarrollo de otras 

disciplinas del conocimiento, el resolver situaciones problemáticas atendiendo una 

secuencia de pasos, facilita al estudiante identificar donde se equivoca, enmendar el 

error, aprender de él y encontrar nuevas rutas de acción para atender los retos lo 

cual se asocia a la mejora continua del aprendizaje (Guadrón et al., 2021). La 

aplicación de Pólya fomenta el aprendizaje activo y permite que la resolución de 

problemas sea una actividad agradable y oxigene el conocimiento construido desde 

una realidad y con apoyo de otros compañeros en el aula (Barrera, 2021). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Aspectos temáticos 

El tema se desarrolló en una institución pública de primaria en Julcán, la 

finalidad de la misma fue demostrar como la aplicación del Programa basado en el 

método Pólya contribuyó a la mejora de las competencias matemáticas de los 

estudiantes de primaria en una institución pública, situación que permitió conocer 

cómo se encontraban, desde el ámbito práctico las competencias matemáticas de 

los niños y niñas de dicha entidad. 

En cuanto al desarrollo de los objetivos específicos, al encontrarse 

enmarcados en dimensiones que miden competencias específicas relacionadas a la 

resolución de problemas matemáticos asociados a la cantidad, regularidad, 

equivalencia y cambio, problemas de forma, movimiento y localización, de gestión 

de datos e incertidumbre, se verificó que al aplicar la metodología Pólya, se logró 

una mejora en cada una de las áreas, las cuales son de vital importancia en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de educación primaria. 

Este tipo de experiencias académicas ejecutadas en espacios reales aporta 

significativamente a la formación profesional, puesto que es por medio de estas que 

se valida los contenidos teóricos ventilados en los cursos que forman parte del 

currículo de la carrera, puesto que permite hacer una conexión especial con las 

teorías y fundamentos filosóficos, pedagógicos y didácticos que han sido 

explayados a lo largo de los ciclos académicos, con la ejecución de esta experiencia 

se refuerzan aspectos asociados con; la didáctica general, didáctica de la 

matemática, así como alinear los resultados alcanzados en aras de seguir 

mejorando la calidad educativa, y con ello poner en práctica los conocimientos sobre 

gestión educativa. 

Al realizarse este tipo de experiencias en una institución educativa ubicada en el 

área rural, implicó la voluntad de las autoridades para la ejecución de la misma, a su 

vez esta práctica generó el reconocimiento de una necesidad conocida como es el 

fortalecimiento de las habilidades numéricas en estudiantes de primaria, y fue 

utilizando Pólya que se logró llevar a los participantes a una comprensión un poco 

más consciente y profunda de los contenidos, relacionarlos con la realidad 
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circundante, y resolver problemas buscando siempre la aplicación de los mismos en 

beneficio de su comunidad. 

3.2. Escenario de la experiencia profesional 

La institución educativa donde se dio lugar el desarrollo de la experiencia 

educativa tuvo por escenario Julcán, la cual es una provincia ubicada 

geográficamente al este de Trujillo, se considera una de las provincias más jóvenes 

de los andes liberteños, fue elevada por decreto ministerial a la categoría de 

provincia a partir de 1960. Se encuentra compuesta por 4 distritos, su extensión de 

territorio es de 1.101.39 km cuadrados. Posee un clima templado que de acuerdo a 

las diferentes estaciones del año fluctúa desde cálido hasta muy frio, con 

temperaturas que oscilan entre los 25 grados Celsius durante el día hasta los 7 

grados durante la noche. 

Dentro de las actividades económica que enmarcan su desarrollo se encuentran; 

la agricultura, ganadería, minería de yacimientos no metálicos y en los últimos 

veinte años se ha iniciado algunas iniciativas para la promoción del turismo 

aprovechando la belleza de sus paisajes, y su accidentado relieve. La producción 

agrícola se centra en productos como trigo, cebada y papa, aun cuando esta no se 

realiza en granes volúmenes aporta significativamente a la alimentación de los 

pobladores de los distritos y genera con ello empleo e ingresos a las familias de la 

provincia en general. En cuanto a la minería está tiene su punto cumbre al realizarse 

actividades de extracción de calizas y arena los cuales se utiliza en el ramo de la 

construcción, y son un referente importante en la región por su buena calidad. 

En cuanto a las actividades asociadas al comercio, este se realiza de forma 

desorganizada, lo que permite evidenciar el crecimiento en este sector, sin 

embargo, se requiere una mejora en esta área, puesto que dicha actividad 

económica representa una fuente de empleo para familias del área urbana de 

Julcán. Por otro lado, en cuanto a la estructura de las viviendas y el trazado 

urbanístico, este se encuentra alineado y aun cuando su crecimiento se realizó 

desde sus inicios de forma un tanto sin control, en la actualidad si cuenta con calles, 

cunetas y trazado perimetral, lo cual proporciona cierto valor a los inmuebles, sobre 

estos aspectos, puede referirse que las viviendas han sido construidas bajo 

cimientos de piedra y barro, las paredes son de adobe y los techos generalmente 
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son de tejas, madera, quincha o calaminas. Uno de los aspectos que determina el 

nivel socio económico de Julcán se vincula al acceso por parte de la población a los 

servicios básicos, situación que es bastante crítica si se estima que aun el 46% de 

la población no cuenta con agua potable dentro de sus casos, y en el caso del 

alumbrado de las calles este no existe en más del 90% de los sectores que 

conforman Julcán. 

En cuanto a indicadores de pobreza de acuerdo al INEI (2022) Julcán 

experimenta un 42% de pobreza lo cual indica las bajas condiciones económicas 

que en general enfrenta la provincia, esto impacta en aspectos tales como la 

educación y la salud, particularmente en el ámbito educativo, de acuerdo al MINED 

(2022) la tasa de analfabetismo en la provincia fue de 22.8%, lo cual significa que 

existen retos importantes en este sector por parte de las autoridades de la región 

para subsanar las brechas existentes en todos los niveles educativos. A esto se 

vincula el déficit en cuanto a mobiliario en las aulas de clase, el deterioro de algunas 

instituciones educativas, así como el equipamiento educativo necesario para el uso 

efectivo y desarrollo de competencias en el área digital por parte de docentes y 

estudiantes. 

Otra de las áreas socialmente vulnerables en la provincia se encuentra en el 

área de la salud, donde la esperanza de vida de la población ronda los 63 años, lo 

cual se encuentra por debajo de la media de la región, siendo esta de 69 años. A 

esto se suma los retos vinculados a garantizar la salud de los más pequeños, 

puesto que de acuerdo al MINSA a septiembre (2023) se encontraban 1085 

menores de cinco años en riesgo de contraer enfermedades respiratorias siendo la 

principal amenaza la neumonía, lo cual atenta contra la vida de los niños y niñas de 

la provincia. 

Al hacer referencia a la población económicamente activa MIDIS a marzo (2024) 

presentó que está se encuentra conformada por 6,994 personas en Julcán de un 

total de 16,534 habitantes de un total de 27,309 lo cual presenta un 60.5% esto 

indica que se requiere contar con suficientes empleos o actividades económicas que 

aporten al sustento de las familias en Julcán. 

Tal y como se refleja en las cifras referidas al desarrollo socio económico de 

Julcán, este es un distrito de la región de la Libertad, que aun cuando se estima es 
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rica en recursos, su potencial, aun no es gerenciado de forma efectiva, de tal 

manera que el bienestar de las familias mejore, razón por la cual aspectos troncales 

como la educación, se encuentran rezagados, situación que afecta directamente el 

aprendizaje de los escolares. Es por esto que se requiere previamente a la 

incorporación de procesos académicos, conocer el tipo de recursos con los que se 

cuenta, la multifuncionalidad de los recursos humanos (docentes) en el ámbito 

educativo, así mismo, considerar los desafíos asociados con la cultura y tradiciones 

propias de la población y los recorridos o largas distancias que los niños, niñas y 

docentes deben realizan para participar del proceso de aprendizaje educativo. 

Por lo anteriormente expuesto, puede evidenciarse de acuerdo a esta breve 

contextualización que Julcán aun con un potencial geográfico importante en la 

región es una de las provincias más pobres que requieren de forma urgente ser 

atendidas con la finalidad de apoyar en la mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

3.3. Participantes 

Los participantes de esta experiencia fueron estudiantes de educación primaria 

de una institución educativa pública, niños y niñas comprendidos entre los 6 a los 12 

años de edad. Se contó con un total de 85 estudiantes desde el segundo a sexto 

grado de primaria. Y con el apoyo de 4 maestros que atiende a la totalidad de 

estudiantes de dicha institución. En la selección de los actores de la experiencia se 

hizo uso del muestreo no probabilístico intencional, puesto que la población y 

muestra de la institución educativa participó en la experiencia. En el caso particular 

de los niños y niñas estos provienen de los sectores aledaños en un 65% sin 

embargo, aun se cuenta con estudiantes que deben recorrer una distancia 

importante para acercarse a la institución educativa, situación que orienta al 

docente, la voluntad de las familias para que sus hijos logren avanzar 

académicamente, razón por la cual el compromiso es aun mayor y la búsqueda de 

alcanzar mejores resultados es requerido. 

3.4. Aspectos éticos 

El cuanto a tener en consideración lo estipulado por valores éticos de acuerdo a 

Álvarez (2018) hablar de ética implica develar un comportamiento específico al 

momento de hacer investigación, lo cual determinó el procedimiento para el 
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levantamiento de la información y el procesamiento de la misma, la cual se hizo 

considerando el resguardo de la confidencialidad y la seguridad de los datos de 

participantes y personal que apoya los procesos investigativos. Atendiendo a lo 

anteriormente descrito, se realizó esta experiencia académica teniendo muy en 

cuenta lo orientado por la UCV en materia de investigación dispuesto en el código 

de ética con referencia N° 0470-2022/UCV, en el cual se orienta y mandata el 

cumplimiento estricto de los lineamientos referidos al cuido de la originalidad, la 

transparencia intelectual, la objetividad e imparcialidad al momento de desarrollar 

los procesos de investigación, así como el trato igualitario para los participantes en 

cada una de las fases del estudio, a esto se aúna la responsabilidad que se asume 

como investigador en relación al tratamiento de la información, salvaguardando con 

ello la integridad de todos los involucrados en la investigación más allá de su 

condición económica y social; a esto se agrega el cumplimiento de la normativa APA 

en su última versión. 

IV EXPERIENCIA PROFESIONAL 

4.1. Descripción de la experiencia 

El desarrollo de la propuesta realizada se genera como fruto del trabajo 

desarrollado en educación primaria, la cual fue una secuencia de acciones que se 

han apilado cuidadosamente y que en la actualidad sirvieron de base para la 

aplicación de esta experiencia académica utilizando Pólya como una herramienta 

metodológica que representó nuevos bríos para el desarrollo de la praxis educativa 

en educación primaria. Me desempeño como docente de aula desde el año 2002 y 

desde ese momento he observado cuidadosamente como los niños y niñas de 

educación primaria, necesitan de recursos didácticos que apoyen su formación 

académica y sobre todo les permita la adquisición de competencias en distintos 

ámbitos de su formación. Para atender esta necesidad es que surgió este proyecto 

que se ha concebido con un sentido de compromiso y de amor por la educación de 

los estudiantes en una institución educativa en Julcán. 

De forma concreta la experiencia se desarrolló en el área de matemáticas, 

puesto que se estima esta como una de las áreas fundamentales para la formación 

de los estudiantes, la cual se convierte en base importante para su crecimiento 
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académico, al mismo tiempo que es una necesidad imperante, puesto que en los 

últimos años y de acuerdo a los resultados producto de las evaluaciones realizadas 

por el MINED en el país, al compararse los niveles de conocimiento y aplicación de 

la matemática en primaria, se ha visto un baja en relación a los años 2018 versus 

2022, lo cual genera una preocupación en las autoridades. 

Es pues con esta propuesta que se pretende aportar de forma sencilla y 

precisa a la mejora de las habilidades matemáticas de los estudiantes de primaria 

de una institución educativa en Julcán, La Libertad. Dicha propuesta se planteó el 

desarrollo secuencial de una serie de pasos basados en la mística y esencia 

brindada por Pólya, la cual ya ha sido probada en diversos contextos alrededor del 

mundo, en diferentes niveles académicos. Dicha propuesta consideró la puesta en 

práctica de los principios y fundamentos pedagógicos que sostienen el currículo 

nacional de educación primaria, por tanto, la misma se considera un modesto aporte 

en aras de mejorar las capacidades de los estudiantes en cuanto a las matemáticas 

y con ello se logre no solo alcanzar resultados académicos que les permitan a los 

estudiantes migrar hacia un nivel de logro superior, sino que los niños y niñas 

aprendan para la vida. 

La propuesta se enmarcó en seguir procedimientos que los docentes pueden 

llevar a cabo de forma práctica, aportando con ello un ambiente áulico agradable, 

donde los estudiantes se sienten cómodos y motivados a aprender, permitiendo con 

ello cambiar la imagen de las matemáticas, las cuales suelen ser asociadas como 

complejas, aburridas y estresantes, es con Pólya con que puede ser posible un 

cambio de apreciación por parte de los niños y niñas de primaria, e incluso sentirse 

atraídos a resolver situaciones problemáticos en el área de las matemáticas. 

La idea de hacer uso de Pólya tiene su fundamento no solo en el 

reconocimiento que esta teoría alcanzó a lo largo de los años desde su aparición, 

sino que esta no conlleva la puesta en escena de técnicas complejas, al contrario, 

esta, permite la utilización de recursos del entorno, situación especialmente valiosa 

si se desea poner en práctica en escuelas rurales o contextos con limitaciones, 

razón por la cual se convirtió en una forma idónea para ser implementada en Julcán. 

La experiencia se desarrolló a lo largo de cinco sesiones con tiempo real de 

cinco semanas, durante cada una de estas secuencias de tiempo se contó con 
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descriptores que brindaron la pauta para una ejecución atendiendo aspectos 

básicos como; calidad del aprendizaje, desarrollo de contenidos de la malla 

curricular, desempeño del estudiante, acciones didácticas, cantidad de recursos 

disponibles y evidencias de aprendizaje. 

Objetivos explicando el porqué de tu experiencia 

Dicha propuesta contó con los siguientes objetivos: 

General: 

Contribuir al desarrollo de las habilidades matemáticas asociadas con la resolución 

de problemas. 

Y como objetivos específicos se contó con: 

Argumentar de forma teórica la importancia de desarrollar el método Pólya como 

base para la mejora de las habilidades de resolución de problemas en el área de las 

matemáticas. 

Precisar la situación actual en la que se encuentran los estudiantes de la institución 

educativa donde se realizó la experiencia en relación a las habilidades matemáticas. 

Aportar estrategias didácticas sencillas y creativas que contribuyan a la motivación 

de los estudiantes a resolver situaciones problemáticas de su entorno cercano. 

Justificación o relevancia 

La propuesta se llevó a cabo atendiendo las condiciones ambientales y el 

escenario en el que se desarrolla la institución educativa en Julcán, siendo esto 

visto como una oportunidad, puesto que fue posible hacer uso de los recursos del 

entorno y con ello activar la creatividad tanto de docentes como estudiantes en 

función de convertir el aula en un espacio armónico, donde se puede aprender de 

forma colaborativa pero sobre todo donde se crea la base para despertar la 

curiosidad científica en el ámbito de las matemáticas con acciones sencillas y 

prácticas. 

La importancia que tuvo la ejecución de este tipo de experiencias académicas 

en una escuela rural, es sustantiva, puesto que con esta metodología los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de comprender la esencia de los ejercicios, 
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poner en práctica sus saberes previos, hacer del conflicto cognitivo el motivo para 

colaborarse y plantear propuestas interesantes de cómo solucionar las situaciones 

problemáticas planteadas por los docentes como retos que les permiten asimilar y 

competir de forma sana. 

Al descubrir los estudiantes la ruta para resolver problemas y al encontrarse 

acompañados por los docentes para elevar sus conocimientos, les potenció no solo 

a aprobar el curso, sino a destacar e inclusive prepararse para resolver nuevos y 

más complejos retos que les serán de mucha utilidad en su vida académica, y sobre 

todo que las situaciones de aprendizaje se produjeron atendiendo particularidades 

ambientales, es decir tratando de dar una salida a situaciones problemáticas de su 

comunidad, lo cual les permite comprender el contexto en el que se desarrollan 

como estudiantes y miembros de un espacio geográfico con oportunidades y 

amenazas. 

Fue con el desarrollo de esta experiencia que los docentes que laboran en 

esta institución educativa, encontraron una fuente de motivación para repensar su 

práctica docente, la cual fue trasferida a los estudiantes al ejecutarse dentro de las 

aulas, sesiones creativas, donde los niños y niñas tuvieron la oportunidad de 

participar, construir juntos y sobre todo contar con el apoyo del docente para 

reafirmar las habilidades desarrolladas y sobreponerse cuando no se logró vencer 

alguno de los retos planteados, situación que debe de ser bien cuidada puesto que 

en la educación tradicional el error es fuente de rechazo, en cambio con Pólya, este 

es visto como oportunidad de repensar el planteamiento del problema y nuevas 

oportunidades para solucionarlo, lo cual al final se convierte en una forma de 

práctica guiada. 

La experiencia implicó que la realización de algunos ajustes en cuanto a la 

disposición de los roles dentro del aula de clase, la utilización de recursos del 

entorno, el establecimiento de canales de comunicación más fluidos entre pares y 

sobre todo la creación de espacios para compartir estrategias de aprendizaje entre 

docentes. Con la ejecución de esta práctica los estudiantes desarrollaron vínculos 

más estrechos entre ellos, puesto que más allá de querer sobresalir al momento de 

resolver los problemas planteados por el docente, se motivó a la creación de trabajo 

de equipos, donde cada uno de los integrantes jugó un papel importante, y más allá 
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de alcanzar la respuesta correcta se validó la efectividad de las rutas descritas por 

ellos para atender los retos, situación que apoyó la parte emocional de los 

estudiantes, puesto que no se generó la descalificación grupal, sino el apoyo por 

sostener la labor de equipo. 

La propuesta permitió comprender las necesidades que requieren los 

estudiantes al momento de resolver situaciones problemáticas, y con ello se gestó 

una forma completamente novedosa de atender las falencias de forma mucho más 

precisa, puesto que al utilizarse Pólya, se compartió con los estudiantes creativas 

formas de dar solución a problemas en diferentes áreas de la matemática, y de 

forma específica se trabajó con ejercitaciones para el desarrollo de las dimensiones 

cantidad, regularidad, equivalencia y cambio, forma, movimiento y localización, así 

como referidos a la gestión de cambio e incertidumbre. 

Podría referirse esta experiencia como una oportunidad para cada una de las partes 

participantes, como se explicó anteriormente para estudiantes y docentes, sin 

embargo, también implicó para la dirección de la institución educativa, una ocasión 

para conocer el estado en el que se encontraban las habilidades matemáticas de los 

estudiantes, al mismo tiempo que se conoció la necesidad que tienen los docentes 

de seguirse formando y creando nuevas formas de compartir los aprendizajes en el 

aula de clase con los recursos disponibles y atendiendo particularmente las 

necesidades que estos tengan en el área de matemáticas. 

Fundamentos psicológicos, pedagógicos, socioeducativos, ambientales 

Psicológicos: 

La propuesta se desarrolló considerando el constructivismo, puesto que es a 

través de este que el estudiante tiene la opción de interrelacionarse con sus 

compañeros en su entorno y aprender de sus experiencias, a esto se une el buscar 

el aprendizaje significativo que Ausubel promovió, el cual fue en general una de las 

líneas básicas que se ejecutó con esta experiencia. Por otro lado, se utilizó los 

lineamientos planteados por Bandura, quien desde el aprendizaje social estableció 

que los niños y niñas aprenden de su contexto y pueden replicar los elementos 

positivos, en este sentido, se consideró la oportunidad de crear ambientes áulicos 

donde la comunicación, el respeto y la igualdad de condiciones fue una premisa. 
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Al fomentar la resolución de problemas en matemáticas se utilizó la técnica 

del modelado, situación que acotada por la metodología de Pólya orientó a los 

estudiantes a desarrollar acciones que posibilitaron la comprensión de los 

enunciados presentados en cada uno de los retos y con ello se forjó el interés por 

aprender, apoyados por el colectivo. Puede decirse entonces que los fundamentos 

psicológicos son un soporte vital para lograr el establecimiento de relaciones entre 

pares, al mismo tiempo que se apoya la formación de habilidades en diferentes 

ámbitos, desde lo académico hasta lo social (Villagómez-Cabezas, et al., 2023). 

Pedagógicos 

 
La propuesta tiene en su base los fundamentos pedagógicos los cuales a su 

vez se sostienen en lo expuesto por Piaget y Vygotsky quienes aportaron la teoría 

para comprender la importancia del desarrollo social y la comunicación en el aula de 

clase, es a partir de los hallazgos alcanzados por dichos teóricos en sus estudios 

que pedagógicamente el docente debe de tener en consideración que el estudiante 

requiere un ambiente preparado para sentirse cómodo, motivado y alcanzar su 

potencial a nivel académico, social y personal, situación que debe ser optimizada 

sobre todo si se desea crear una conexión especial con las matemáticas. Es a partir 

de lo dispuesto por estos expertos, que los docentes cuentan con los lineamientos 

necesarios para gestar el aprendizaje de forma significativa, atendiendo que es cada 

vez más necesario, que el aula se convierta en un espacio activo, donde fluyan las 

ideas y el rol del docente sea el de mediar y acompañar los procesos, apoyando a 

superar los fallos y aprender de estos (Martínez-Domínguez, 2020) 

Socioeducativos 

 
Este tipo de principios tuvieron una vital importancia en esta experiencia 

puesto que se estimaron como elementos que permitieron el reconocimiento de la 

persona y la interacción que este desarrolla con su entorno próximo y cercano, y es 

en la medida que esto ocurre, que se logra que el estudiante en este caso particular 

pudo gestar su aprendizaje de forma participativa y aprendió a respetar los tiempos 

de aprendizaje de sus compañeros. Para alcanzar con éxito este proceso fue 

necesario tener en cuenta, el reconocimiento del individuo (estudiante) desde una 

mirada humanística y logística, situación que permitió comprender como se siente el 

niño o niña al momento de aprender las rutas de resolución de problemas en 
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matemáticas, lo cual orientó la conexión especial que se generó cuando se aprende 

de forma integral, puesto que esta es la razón de que se sintieran estudiantes 

motivados, seguros y dispuestos a seguir experimentando, independiente al grado 

académico en el que se encuentren. 

Fue interesante la puesta en práctica de una contextualización, situación que 

orientó a los estudiantes a reconocer sus habilidades, valorar su entorno, y 

considerar para el futuro la adquisición de nuevos retos, y para lograr esto se 

requirió de colaboración, y ajustarse a los recursos de su comunidad. El sentido de 

la igualdad de oportunidades para todos es parte de esta experiencia, donde los 

niños y niñas reconocieron sus particularidades, y como las pusieron en común 

logrando resolver problemas que de forma individual sería mucho más complejo de 

atender. Este tipo de experiencia promovió un escenario un tanto más humano, 

puesto que se orientó las actividades a alcanzar de forma conjunta como salón, lo 

cual promovió el aprendizaje colaborativo. Es pues con este tipo de acciones y con 

la presencia de Pólya que el estudiante desarrolló habilidades cognitivas y sociales 

que podrían ser aprovechadas en otras áreas del conocimiento (Valverde, et al., 

2022). 

Ambientales 

 
Estos tienen su génesis en poder integrar al proceso educativo la importancia 

crítica de amar y respetar el medio ambiente, visto desde una naturaleza holística, 

puesto que el crear relaciones de armonía entre los seres humanos, tienen una 

conexión real y especial con los demás seres del planeta. Fue con esta experiencia 

que se partió de establecer lazos de compañerismo, así como el fomento de 

prácticas respetuosas entre compañeros, puesto que es a partir de estas que se 

logra sostener un clima agradable para el aprendizaje. 

El intentar resolver problemas matemáticos de forma colaborativa indicó el 

reconocimiento de las habilidades de cada uno de los miembros del salón, e hizo 

valer que cada estudiante tiene algo que aportar para brindar soluciones ajustadas a 

lo requerido por el docente. Los fundamentos ambientales, se tornan necesarios 

para promover en los niños y niñas un círculo de aprendizaje sano, donde pueden 

establecer conexiones e inclusive se desarrolla un aprendizaje experiencial, 

partiendo de los conocimientos del otro y al compartir los retos se potenciar 
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habilidades de comunicación, sociabilidad y respeto por el otro, lo que al final aporta 

a generar ciudadanos con una visión de compromiso y respeto (Mardones, 2023). 

Describe la experiencia 

La puesta en práctica de la metodología Pólya con estudiantes de educación 

primaria es transformadora y enriquece los conocimientos tanto a estudiantes como 

docentes, se convierte en una fuente de aprendizaje constante, puesto que la 

esencia de la metodología aporta a la mejora de las habilidades numéricas, así 

como las asociadas con el pensamiento crítico y trabajo en equipo. 

En cuanto al esquema gráfico que refiere el proyecto esta se estructuró en tres 

momentos: 

Inicio: 

 
Se explicó cada uno de los pasos de la metodología Pólya a los docentes 

participantes en la experiencia, se realizó un análisis temático donde se 

compartieron los fundamentos que sostienen dicho proyecto, entre estos, los que 

hace alusión a la parte psicológica, pedagógica, socio educativa y ambiental. En 

este mismo sentido se explicó como se realizaría el abordaje de los contenidos, el 

objetivo a lograr y el papel de cada uno de los participantes. 

Desarrollo 

 
Se llevó a cabo dentro del aula de clase, y fue el período donde los docentes 

ejecutaron las estrategias metodológicas basados en la filosofía de Pólya, así como, 

acciones concretas dependiendo del desarrollo del contenido conforme a la malla 

curricular y el avance del contenido al momento de la dar paso al procedimiento, es 

fundamental aclarar que también se dio lugar a diferentes acciones encaminadas a 

crear un ambiente lúdico, la aplicación de estrategias creativas y sobre todo hacer 

reconocimiento y uso de los recursos del entorno, con la finalidad de crear un 

ambiente preparado para el desarrollo de las clases, y motivar a la utilización del 

programa, así como que este se implemente con naturalidad. Para la buena marcha 

de esta fase se requirió tener en consideración los principios tales como; Trabajo 

colaborativo, aprendizaje significativo y el constructivismo como teoría que aportó 

elocuentemente al proyecto. 

Final 
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Se encontró compuesta por cada una de las sesiones de clase que formaron 

parte del programa y que se implementó en una temporalidad de cinco semanas, el 

contenido de cada una de estas se encontraba alineada a los contenidos en cada 

aula de clase y su constante medición y proceso de retroalimentación permitió 

contar con mejoras visibles en todos los estudiantes participantes. 

Con esta experiencia se evidenció que, al utilizar Pólya, los estudiantes 

enfrentan desafíos para ser resueltos, donde la creatividad es una aliada importante, 

puesto que este método orienta de forma sencilla y precisa la descomposición de 

una problemática por partes, donde cada uno de los pasos tiene un sentido y de 

esta forma los estudiantes pueden comprender de forma mucho más simple donde 

se encuentra la clave para resolverlo. Con Pólya los estudiantes se enfocan en los 

procesos y no tanto en las soluciones, el error es una oportunidad de aprendizaje y 

cuando el docente fomenta el trabajo colaborativo se favorece la mejora de las 

capacidades en el área de las matemáticas. 

A través de Pólya y de manera concreta con la ejecución de esta experiencia 

académica en una institución pública de Julcán se fomentó no solo las habilidades 

matemáticas, sino además la autoconfianza de los estudiantes, el desarrollo de una 

actitud positiva, perseverancia y el deseo de colaborar con su compañero lo cual 

son valores importantes que son de mucha utilidad en el ámbito personal y 

profesional, puede decirse que esta fue una experiencia enriquecedora para todos 

los actores. 

Puedes agregar información estadística que sustente la efectividad de tu 

experiencia 

En la tabla 1, la cual se visualiza en anexos al realizar el análisis de cómo se 

encontraba la competencia de resolución de problemas previo y posterior al 

desarrollo de la experiencia los resultados develaron lo siguiente; inicialmente se 

encontró a un 29% (25 estudiantes) en el nivel inicio, seguido de un 45% (38) en el 

nivel en proceso, por otro lado, en el nivel logro alcanzado se ubicaron un 14% (12) 

y en el nivel más alto que es logro destacado un 12% (10), situación que mejoró 

significativamente cuando una vez que los estudiantes desarrollaron en sus aulas de 

clase la resolución de problemas aplicando la metodología Pólya se obtuvieron los 

siguientes datos; 16% (14 estudiante) en el nivel inicio, seguido de un 18% (15) en 
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proceso, en cuanto al nivel logro alcanzado lograron llegar a este un 34% (29) y de 

forma bastante satisfactoria se reflejó a un 32% (27) que llegaron al nivel de logro 

destacado, situación que corroboró la efectividad del programa, situación que fue 

posible gracias al compromiso asumido por los docentes participantes de esta 

experiencia. 

 

 
4.2. Impacto de la experiencia 

Impacto de la experiencia educativa 

En el estudiante 

Para el estudiante la participación en este tipo de acciones, le apoya y 

robustece diversos elementos como individuo que se forma académicamente, 

puesto que el aprender de manera creativa, con docentes que se encuentran 

comprometidos con el proceso de formación, abrió una ventana a descubrir 

particularmente como las matemáticas son una ciencia útil y aplicable a infinidad de 

contextos, es por medio de estos espacios que puede afirmarse que los niños y 

niñas de educación primaria de una institución educativa en Julcán, lograron una 

mejora en sus habilidades numéricas, situación que al estar apoyado por la 

metodología Pólya se logró aportar a un desarrollo cognitivo en situación de 

equilibrio, participativo, alcanzando con esto desarrollo social, impulsado por el 

trabajo colaborativo, lo que a su vez llevó a generar el aprendizaje significativo al 

momento de vencer los retos en las diferentes dimensiones vinculadas con 

problemas de cantidad, regularidad, equivalencia y cambio, forma, movimiento y 

localización, así como referidos a la gestión de cambio e incertidumbre. A esto se 

une la formación en valores tales como el respeto hacia las opiniones de los demás, 

y comprensión sobre la diversidad de habilidades que poseen sus compañeros en el 

aula y que al unirse se convierten en una oportunidad magnificada para todos. 

En el ámbito social 

 
Socialmente, la experiencia orientó a los estudiantes a descubrir las 

potencialidades como grupo, a valorar el rol que juega cada uno de los integrantes 

del aula, reconocer sus saberes y conocimientos, a comprender la actuación de 

seguridad o inseguridad de algunos compañeros en el aula, y permitió apoyar hitos 
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en la personalidad asociados con la tolerancia y el respeto al otro. El desarrollo de 

este tipo de acciones en esta institución educativa en Julcán, aportaron a una mayor 

cohesión social. 

En el ámbito económico 

 
Es a través de la educación que todo país puede hacer frente a la 

adversidad, en este sentido, esta experiencia académica cuyo fin fue aportar al 

desarrollo de las habilidades numéricas de los estudiantes de educación primaria, 

alcanzó interesantes resultados, puesto que por medio de esta no solo se mejora las 

capacidades matemáticas de los estudiantes, sino que les permite descubrir su 

potencial como actores de su aprendizaje, lo cual trajo consigo una cosmovisión 

mucho más amplia de su realidad, y el trazar en el futuro nuevas formas de alcanzar 

sus metas, basados en el respeto a su compañero, el trabajo en colectivo y el 

aprovechamiento de los recursos de su entorno. 

Efectividad del proyecto 

 
Puede decirse que la experiencia desarrollada despertó a nivel cognitivo y 

emocional el aprendizaje en los estudiantes, al mismo tiempo representó para los 

docentes abrir una nueva posibilidad a realizar la actividad académica de una 

manera mucho más creativa, poniendo en práctica sus conocimientos, y 

demostrando que ellos también son altamente capaces al momento de promover el 

interés por las matemáticas en sus estudiantes, dado, que esta experiencia como 

tal, es mucho más que lograr rendimiento académico superior en las aulas, esto 

implicó, hacer ajustes en la práctica docente y enriquecerla con la metodología 

Pólya, la cual es potente no solo por su simplicidad, sino porque permite el rescate 

de los recursos del entorno. Para las autoridades de la institución educativa, 

representó contar con datos actualizados sobre la situación de los aprendizajes en 

el campo de las matemáticas y con ello trazar estrategias de forma colaborativa con 

los docentes para sostener las buenas prácticas desarrolladas hasta el momento y 

continuar con el uso de Pólya. 
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V. CONCLUSIONES 
 

Esta experiencia académica implicó la visualización de una realidad que es 

sentida en el sistema educativo peruano, situación particular que logró evidenciarse 

en una institución pública en Julcán. A raíz de esto se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA 

 
Se demostró que la metodología Pólya contribuyó a la mejora de las competencias 

matemáticas de los estudiantes que participaron en el estudio puesto que al hacer 

una comparativa entre los resultados previos, inicialmente se ubicó un 12% en el 

nivel de logro destacado y al llevarse a cabo la implementación del programa se 

alcanzó en este mismo nivel un 32%, lo cual fue indicativo de la mejora y cambió 

que se produjo con la presencia de la metodología en las aulas de clase. 

Segunda 

 
La metodología Pólya es una estrategia que aportó mejoras no solamente asociadas 

con el rendimiento académico de los niños y niñas, sino que los docentes y personal 

de la institución pública donde se desarrolló, puesto que al lograrse una mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes, pasando de una situación inicial con 29% en 

nivel inicio y posteriormente en este mismo escaño solamente permanecieron un 

16%, lo cual, valida el esfuerzo realizado por los docentes y la experiencia positiva 

que aportó Pólya como un mecanismo valioso para alcanzar mejores resultados 

académicos en la institución educativa donde se ejecutó el programa. 

Tercera 

 
De forma sencilla y precisa, Pólya implicó la realización de cambios en la 

planificación docente, oxigenándola, aprovechando los recursos del entorno y 

validando con ello la importancia que tiene cada uno de los elementos del entorno, 

situación que fue aprovechada por los docentes para el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas en diferentes áreas. Esto se confirmó al visualizar en lo 

resultados posteriores a la aplicación del programa como se ubicaron en el nivel de 

logro en desarrollo 29 estudiantes, lo cual significó que 17 educandos que 

anteriormente se encontraban en un nivel inferior lograron migrar a este estadio, 

situación que apoyó el cumplimiento de los objetivos del estudio. 
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Cuarta 

 
De forma pertinente Pólya fue aplicado con la finalidad de fortalecer la capacidad 

matemática de resolver problemas asociados con cantidad, regularidad, 

equivalencia y cambio, problemas de forma, movimiento y localización, de gestión 

de datos e incertidumbre, situación que fue desarrollada a partir de la formulación de 

ejercitaciones sencillas y haciendo uso de los materiales didácticos con los que se 

contó dentro de la institución educativa. La puesta en escena de Pólya por parte de 

los docentes participantes en el estudio brindó la oportunidad de mejora y esto se 

evidenció cuando previo al estudio se encontró a 63 educandos en el primer bloque 

de logros, lo que indicaba que un 74% requerían mejorar y dar un paso importante 

en su aprendizaje, situación que se logró al aplicar el método contando posterior a 

esto con solo un 34% de niños y niñas en este mismo nivel inicial. 

Quinta 

 
El paso de Pólya como una metodología referente en el aprendizaje de las 

matemáticas por la institución educativa en Julcán donde se desarrolló esta 

experiencia, se convirtió en una oportunidad que vincula los procesos de formación 

de los docentes, visibiliza la potencialidad de los educandos y genera motivación en 

los diferentes actores del proceso educativo, indicando con ello que se debe 

continuar trabajando para sostener la mejora alcanzada a través de esta 

experiencia, este proceso se validó con los resultados alcanzados con la 

implementación del programa, lo cual produjo un cambio, pasando de un 31% en el 

bloque de estudiantes en niveles avanzados, a un 65% en este mismo rango. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

La ocasión para desarrollar Pólya representó la realización de ajustes a la 

práctica docente, situación que es necesaria en todo proceso educativo, en este 

caso particular por la necesidad de mejorar las competencias matemáticas en los 

niños y niñas de educación primaria de una institución educativa, en función a esto 

se recomienda: 

Primera 

 
Pólya es una oportunidad metodológica situación por la cual se recomienda el 

sostener este tipo de experiencias que aportaron de forma importante a la mejora de 

los aprendizajes y las competencias matemáticas, para ello se requiere tal y como 

planteó Donoso (2020) ajustar los recursos con lo que se cuenta dentro de las 

instituciones educativas, con el fin último de fortalecer las habilidades en los 

educandos y que estos puedan escalar escaños cognitivos mayores. 

Segunda 

 
En este mismo sentido de forma normativa se dinamizó el rol del docente, situación 

que debe ser continuada a partir de la experiencia desarrollada con la aplicación de 

Pólya, lo cual es un elemento fundamental y en palabras de Filippi-Peredo & 

Aravena-Díaz (2021) permite un aprendizaje alejado de la individualización para ser 

visto como un proceso colectivo. Por esto se recomienda en aras de seguir 

aportando a la formación de los estudiantes y motivarlos al uso de la metodología 

Pólya se acompañe el proceso de formación docente, realizar validaciones 

constantes del avance de los estudiantes y la relación que estos logran al pasar de 

los niveles iniciales a los más avanzados. 

Tercera 

 
Al quedar demostrado que Pólya es una estrategia altamente valiosa para alcanzar 

la mejora de las competencias matemáticas en el contexto desarrollado se 

recomienda que la institución educativa donde se ejecutó dicha experiencia de 

continuidad, a la presencia de dicho método en las aulas, con la finalidad de 

sostener los resultados aportados por el estudio, puesto que esto dará paso a la 

puesta en marcha de formas creativas para motivar el aprendizaje de las 
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matemáticas , situación que es posible a partir de la presencia de Pólya (Sánchez- 

Cuastumal & Valverde-Riascos, 2020). 

Cuarta 

 
Pólya técnicamente significa la necesidad de seguir formando al personal, enfocarse 

en la construcción de formas mucho más accesibles de llegar a los estudiantes, 

motivar el aprendizaje y sobre todo el alcance de resultados medibles desde un 

enfoque humano y donde los educandos se integran de forma espontánea, 

construyendo en colectivo y aprendiendo para la vida. Es por esta razón y teniendo 

como base la mejora que se alcanzó con el desarrollo de esta experiencia en las 

aulas de clase, que se sugiere dar continuidad para lograr la permanencia del 

interés de los estudiantes y docentes a la mejora de las habilidades matemáticas, 

situación que implica salir de lo tradicional y dar prioridad a métodos como Pólya 

(Bacelar, 2020) 

Quinta 

 
Los resultados alcanzados durante este período en una institución educativa en 

Julcán, refieren que es posible mejorar las competencias de los estudiantes, sin 

embargo, esto requiere compromiso y actitud de colaboración de parte de 

estudiantes y docentes, Vargas (2021), por esta razón, se recomienda que se creen 

espacios de interacción entre docentes, de tal forma que les permitan compartir y 

enriquecer las sesiones de clase, haciendo uso de material del entorno, con el fin de 

avanzar en la ardua tarea del fortalecimiento de las competencias matemáticas en la 

región. 
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Anexos 2. Fotografías de aula en Institución educativa donde se desarrolló experiencia 
 

 
 

Fotografía 1. Aula de institución educativa 



 

 

 
 

Fotografía 2. Trabajo en aula 



 

 

 

Fotografía 3. Orientando a alumno en el aula de clase 



 

 

 
 

Fotografía 4. Acompañando procesos en el aula 



 

Anexos 3. Datos de la aplicación 

 

 
Tabla 1.Niveles alcanzados por estudiantes con la metodología Pólya 

 
 
 

Nivel 
Pre  Pos 

F % F % 

Inicio 25 29 14 16 

En Proceso 38 45 15 18 

Logro alcanzado 12 14 29 34 

Logro destacado 10 12 27 32 

Total 85 100 85 100 
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Anexos 4. Esquema resumen de la experiencia 

Figura 1.Un esquema gráfico funcional 

INICIO DESARROLLO FINAL 

PASOS DEL 

MÉTODO 

PÓLYA 

FUNDAMENTOS 

P+PE+SE+AM 

ESTRATEGIAS: 

• Incorporar la metodología de los
cuatro pasos en los planes de clase

• Hacer uso de la estructura planteada
en la secuencia

ACCIONES 

• Preparación a docentes que deseen utilizar
el programa y la propuesta

• Acompañamiento a docentes

• Presentación del programa atendiendo
estrategias lúdicas a los estudiantes

PRINCIPIOS 

TC+AS+C 

Sesión 1 
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Sesión 5 
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