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1. Presentación 

 

Las demandas del siglo XXI y el Ministerio de Educación Nacional requieren de un 

individuo capaz de resolver problemas, conocer cómo, cuándo y por qué usar los aprendizajes 

de manera flexible y eficaz, es por ello que la enseñanza de las matemáticas se proyecta 

desde procesos de pensamiento para potenciar escenarios de análisis, conjeturas, 

interpretación y resolución de problemas de forma crítica a la hora de describir, cuestionar y 

comunicar resultados, esto implica abordar procesos de enseñanza mediados por el 

aprendizaje cooperativo; en este sentido, Gómez (2007), expresa que este, suscita la 

planeación de un programa equilibrado que responda a los objetivos del aprendizaje, en las 

esferas personal y social; en suma, responde a objetivos cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales; es decir, reconoce la diversidad que emerge del aula y  configura ambientes de 

aprendizaje en los cuales se responde a los intereses y necesidades de los educandos a partir 

de su propia realidad. De esta manera, la propuesta de intervención mediada por el 

aprendizaje cooperativo propicia un intercambio de ideas fundamentales para resolver 

problemas,  potenciar el desarrollo de aprendizajes a través de las estructuras aditivas las 

cuales se conciben como situaciones numéricas que originan un problema no rutinario.  

Bruno (1999) propone cuatro estructuras aditivas de las cuales, en este proceso, se priorizaron 

tres: cambio, comparación y combinación, dichos elementos son esenciales para razonar a 

través del logro de objetivos comunes y procesos de pensamiento guiados por interacciones 

donde cada uno exprese y construya vías de solución. 

En contraste con lo anterior, la realidad en las aulas de clase evidencia que las 

prácticas de enseñanza se tornan individualistas, marcan ritmos de trabajo y niveles 

académicos heterogéneos, además al docente se le dificulta  encontrar parámetros y métodos 

de evaluación para el crecimiento individual y colectivo de sus educandos.  
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   Desde esta perspectiva, las evaluaciones externas saber (2015-2016) e internas 

(Sistema de evaluación interna de estudiantes -SIEE), a nivel nacional e institucional  

registran bajos resultados de desempeño en el área de matemáticas en lo concerniente a la 

resolución de problemas; en un estudio, reflexión y análisis, la Institución Educativa 

Sagrados Corazones presenta falencias evidenciadas en las dificultades que poseen los 

estudiantes al interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema con estructuras 

aditivas. Por otro lado, las prácticas de aula se centran en la transmisión de conocimientos 

fragmentados que distan de lo requerido por el MEN y el contexto, adolecen de un 

aprendizaje cooperativo que privilegie la construcción de saberes significativos.  

En la práctica, la resolución de problemas debe consolidarse en una oportunidad para 

despertar el interés por las matemáticas; del mismo modo, el aprendizaje cooperativo 

fortalece el logro de objetivos comunes, el autoaprendizaje, el pensamiento crítico, el 

desarrollo de habilidades sociales, y, a partir de estos, privilegiar la resolución de problemas 

como una acción que permite al niño relacionar el saber con su cotidianidad y descubrir la 

importancia de las matemáticas de forma autentica y significativa.  

En concordancia con lo anterior, la propuesta de intervención suscita un espacio para 

la reflexión hacia la práctica pedagógica y el mejoramiento institucional. En este sentido,  se 

hace determinante comprender el impacto que generan las prácticas innovadoras de aula, 

siendo estas un vehículo para motivar al educando frente al saber; así, incorporar el 

aprendizaje cooperativo como una herramienta que dinamiza y reinventa la enseñanza de la 

resolución de problemas, se configura en una acción que surge de la realidad latente de los 

educandos y asocia situaciones numéricas con las estructuras aditivas revelando la 

importancia de las matemáticas en el día a día, favoreciendo así aprendizajes que establecen 

acciones concretas para elevar los niveles de desempeño en las evaluaciones internas y 

externas.   
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Desde esta perspectiva, el valor académico de esta propuesta conduce al 

establecimiento de un horizonte conceptual y metodológico, bajo el cual se establece un 

accionar que viabiliza la implementación, el impacto y alcance de la misma.  

Simultáneamente, la propuesta plantea una ruta conceptual soportada desde los 

referentes legales de calidad (Ley general de educación, estándares básicos de competencias, 

Derechos de básicos de aprendizaje, Matriz de referencia, mallas de aprendizaje) y realiza 

una aproximación a los conceptos de: resolución de problemas desde las matemáticas, 

conceptualización de las estructuras aditivas, aprendizaje cooperativo y por último la 

evaluación formativa, orientada desde el decreto 1290 del 2009 promulgado por el Ministerio 

de Educación nacional el cual vislumbra una reflexión, realimentación y reorientación de los 

procesos mediados por la planeación, el análisis, el registro y la recolección de experiencias 

para garantizar el seguimiento de los aprendizajes y la obtención de buenos resultados en 

relación a aspectos pedagógicos, didácticos y metodológicos. 

Finalmente, la ruta metodológica se orienta en cinco (5) etapas sustentados en el 

aprendizaje cooperativo; esta, diseña el andamiaje de una tienda con ayuda audiovisual en 

Power Point; en ella, los niños hacen compras a través de retos matemáticos que plantean 

problemas de estructuras aditivas, permitiendo al educando ir más allá del cálculo mental, 

mediante acciones que estructuran la construcción del saber a través del trabajo en equipo. 

Paralelamente, en su última etapa (Valoración) incorpora un Matijuego, el cual es una 

estrategia que permite al docente recopilar información acerca de los avances y progresos de 

los educandos como un elemento que guarda estrecha relación con la evaluación formativa, 

moviliza el aprendizaje de una forma individual y colectiva. Plantea la oportunidad de 

transformar el aula de clase en un escenario participativo donde el educando es protagonista 

del proceso formativo a partir del juego; en este, sustancialmente convergen elementos 

matemáticos, asociados a la comunicación involucrando también el aprendizaje cooperativo. 
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2. Descripción del problema 

2.1 Contexto 

La institución donde se desarrolla la propuesta, Instituto Técnico Comercial Sagrados 

Corazones, se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Rico Caquetá zona urbana, de 

naturaleza oficial, oferta servicios educativos en todos los niveles; atiende una población 

aproximada de 2000 estudiantes. Los beneficiados con la estrategia de aprendizaje son 

estudiantes de grado 3 de las Sedes Puerto Limón y Bethel, compuestas por 90 estudiantes 

distribuidos en 3 grupos, cuyas edades oscilan entre los 7  y 11 años de edad, provenientes de 

sectores vulnerables de estrato socioeconómico  0 y 1. 

Esta propuesta, surge del análisis de los resultados pruebas SABER 2015 y 2016, en 

los cuales se revela de manera puntual falencias en aspectos dados a “Interpretar condiciones 

necesarias para solucionar un problema aditivo” de la misma manera, vivenciar las prácticas 

de aula como espacios de interacción social, muestran la ausencia de elementos para crear, 

razonar, argumentar, establecer conexiones y comunicar resultados de forma individual y 

colectiva, echo que se convierte en un verdadero problema para ser matemáticamente 

competente. Para el MEN, en los estándares (2003) este concepto se comprende como: la 

habilidad para comprender, juzgar y emplear los números, operaciones y símbolos para 

razonar producir e interpretar información esencial para resolver problemas de la vida diaria 

y el mundo; en suma, ¿Saber qué? ¿Saber qué hacer? ¿Saber cómo, cuándo y por qué 

hacerlo?  En este orden, encontrar soluciones para pensar, entender, conocer y transformar su 

realidad y la de sus semejantes. Así, la falta de estrategias sociales en el aula de clase 

constituye una problemática que debe preocupar a las ciencias y aún más a la pedagogía, ante 

todo, marca la diferencia para la construcción social de aprendizajes significativos y la 

finalidad de la educación básica fundada en el desarrollo de competencias transversales como 

interpretar, comunicar y convivir. 
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En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional en sus referentes 

curriculares (1998), plantea la necesidad de un educando competente, capaz de desarrollar 

procesos de pensamiento crítico de forma autónoma, estableciendo relaciones entre los 

procesos matemáticos y su entorno.  No obstante,  Zubiría (2014) afirma “A los estudiantes 

les va mal porque no se les ha enseñado a pensar, interpretar y resolver problemas.” (p 1.) 

Así, se puede concluir  que los procesos formativos adolecen de acciones concretas para 

fortalecer los procesos de pensamiento en los educandos, estos no son coherentes y 

pertinentes con las políticas educativas y las exigencias del mundo moderno. En este sentido, 

la ciencia funda en el día a día acciones tendientes a dar respuestas y soluciones a dichas 

problemáticas; aparece con ello, el aprendizaje cooperativo como una de las vías de solución, 

entendido este como un enfoque que plantea escenarios dentro del aula para consolidar una 

estrategia social y académica de aprendizaje donde el estudiante estructura a partir de 

interacciones su saber de forma crítica y autónoma en función de la problemática planteada.  

 Para resumir, se requiere la construcción e implementación de una propuesta de 

intervención en el aula que permita establecer una acción metodológica para mejorar las 

falencias descritas en favor de los estudiantes, del proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

ende la resolución de problemas, fundamental para tener éxito en su contexto. Ante todo, se 

espera suscitar un escenario de participación mediado por el aprendizaje cooperativo, donde 

el educando sea el autor de su propio conocimiento y reconozca la importancia de la 

resolución de problemas. Así mismo, el docente realice una reflexión continua y progresiva 

en razón de las prácticas de aula y el impacto que estas pueden tener en el desarrollo 

institucional.  

Desde esta perspectiva, surge la pregunta problematizadora ¿Cómo resolver 

problemas con estructuras aditivas a través del aprendizaje cooperativo? Este interrogante 

tendrá solución una vez diseñada y aplicada la propuesta de intervención donde convergen 
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aspectos inherentes a esta, postulados teóricos y las reflexiones de los maestrantes. Así, los 

resultados y conclusiones darán cuenta de las acciones didácticas y metodológicas fundadas 

para transformar la realidad y el contexto de la situación problemica planteada.   

2.2 Antecedentes  

Es preciso señalar iniciativas similares encontradas en el ámbito internacional, 

nacional y regional:  

En el ámbito internacional 
(1)

 se reseña el trabajo de Rodríguez (2005), este propone,  

“Cómo mejorar la instrucción en matemáticas de modo que facilite la capacidad de 

resolución de problemas de los alumnos”, concluyendo que la metacognición cumple un 

papel fundamental en la resolución de problemas y para ello es necesario un proceso de 

transposición del “saber a enseñar” como eje integrador de las matemáticas.  

En el ámbito nacional 
(2)

  se refiere a Mejía y Luango (2014), estas plantean como 

objetivo “Diagnosticar las debilidades que experimentan los estudiantes en la resolución de 

problemas matemáticos”, concluyendo que las estrategias didácticas son muy importantes por 

que motivan a los estudiantes a adquirir nuevos conceptos matemáticos. 

En el ámbito regional 
(3)

 se relaciona el estudio de Bermúdez y Muñoz (2011) su 

intención es “Desarrollar una investigación mediante la metodología del Proyecto de Aula 

                                                             
1 “Metacognición, Resolución de problemas y enseñanzas de las matemáticas”. Una propuesta integradora 

desde el enfoque antropológico. Autor: Esther Rodríguez Quintana Año: Madrid, 2005 Universidad 

Complutense de Madrid Facultad de Educación, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 

Madrid, España. 

2 “Resolución de problemas matemáticos para fortalecer el pensamiento numérico”. Autoras: Aida Consuelo 

Mejía Viafara y Miryan Loango Núñez, Año: 2014.  Universidad Católica De Manizales, Facultad de 

Educación, Licenciatura en Matemáticas. Municipio de Puerto Tejada Cauca. Colombia. 

3 “La tienda escolar como estrategia de aprendizaje de la suma y la resta hasta con tres dígitos a través de 

situaciones problemas de la vida cotidiana” Autoras:   Julia Bermudez Tapiero, Yury Marcela Muñoz Imbus 

Año: 2011. Universidad de la Amazonia, Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Educación a 
Distancia Programa de Pedagogía Infantil. Florencia - Caquetá 
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para mejorar el aprendizaje de la suma y la resta hasta con tres dígitos a través de 

situaciones problemas de la vida cotidiana de los niños”  concluyendo que a través del 

contexto escolar, familiar y de su barrio los estudiantes adquieren un aprendizaje 

significativo, a través de la resolución de las distintas situaciones problemas que se plantean y 

desarrollan en el proceso.  

Bajo este horizonte, la propuesta “Resolución de problemas con estructuras aditivas a 

través del aprendizaje cooperativo”, a diferencia de los trabajos indagados se caracteriza, por 

que incorpora el aprendizaje cooperativo como una herramienta para la construcción de 

saberes sociales, mediada por una estrategia de aprendizaje que se apoya en el uso de 

recursos audiovisuales y físicos, asemejando un ambiente real que fortalezca un pensamiento 

matemático crítico y reflexivo entre iguales. 
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3. Justificación 

El desarrollo de esta propuesta “Resolución de problemas con estructuras aditivas a 

través del aprendizaje cooperativo”, cumple una función de relevancia social y educativa, 

permite mejorar los ambientes de aprendizaje y potencia los procesos de pensamiento 

matemáticos planteados por el MEN desde los Estándares Básicos de competencias en 

matemáticas (2006). Ahora bien, ser matemáticamente competente de acuerdo a los 

estándares es formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de 

la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas (…) Representar, utilizar 

símbolos (…) usar la argumentación, la prueba y la refutación. Dominar procedimientos y 

algoritmos (MEN, 2006, p. 51). Esta expresión se hace  visible a través de cinco 

pensamientos 
(4)

, y se potencian por procesos 
(5)

. De este modo, esta propuesta hará énfasis en 

el desarrollo del pensamiento numérico y aborda el proceso de resolución de problemas, 

como referente para brindar una aproximación al significado de las operaciones y su relación 

con los números. 

Esta propuesta se enfoca en la enseñanza de procesos aditivos y pretende motivar al 

educando para vivir una experiencia significativa, dado que el problema enfatiza la necesidad 

de fortalecer habilidades de forma crítica, participativa donde se genere saber a través de la 

interacción y prime la construcción social del conocimiento para la edificación de saberes 

esenciales en la resolución de problemas. El aprendizaje cooperativo se convierte en una 

herramienta para desencadenar métodos, procedimientos y estrategias válidas para el proceso 

de resolución de problemas. Por su parte, el uso de material concreto y la exploración de la 

Matitienda, como una ayuda audiovisual se proyecta en una ventana que acerca al niño a la 

realidad del mundo moderno, aproximándose a su cotidianidad de una forma novedosa e 

inmersa en las matemáticas.  Por otra parte, constituye una renovación de la práctica 
                                                             
4 Numérico, espacial, métrico, aleatorio, variacional algebraico y analítico. 
5 Formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar; formular 

comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos 
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educativa 
(6)

, su pertinencia apunta a transformar las prácticas de aula y las acciones 

pedagógicas. El niño, es autor de su proceso formativo mediante interacciones que lo 

mantendrán atento, motivado y dispuesto a indagar y proponer estrategias de trabajo en 

equipo, para estructurar nuevos procesos mentales y ser hábil matemáticamente mediante 

nexos sociales. 

Bajo este horizonte, la propuesta visiona un espacio de trascendencia, que posibilita al 

estudiante la resolución de problemas y el alcance de objetivos en colectivo en oposición a 

las tendencias cotidianas en su aula de clase como: la repetición, el aprendizaje centrado en 

contenidos de forma transmisionista y fragmentada. Será oportuno, brindar una educación 

integral e incluyente que garantiza la convivencia equitativa, construyendo un escenario que 

potencie el conocimiento autónomo en beneficio del aprendizaje propio y de sus compañeros.  

En cuanto a la viabilidad de la propuesta, se cuenta con el respaldo de la comunidad 

educativa para enriquecer y poner en marcha la estrategia, las aulas dotadas de recursos 

tecnológicos y didácticos necesarios 
(7)

, orientado bajo la participación de un docente crítico y 

reflexivo, que cifra sus prácticas pensando en el bienestar de los educandos.  

De esta manera, implícitamente suscita un proceso de evaluación formativa dado el 

cambio progresivo del estudiante, tal como lo expresa Díaz Barriga (2002) “constituye un 

proceso en continuo cambio, producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas 

pedagógicas que promueva el docente” (p. 30). Por lo tanto, la evaluación formativa 

realimenta y fortalece los procesos de enseñanza aprendizaje por cuanto es sistémica, 

continua, diferenciadora, participativa, permite el registro permanente de avances, progresos 

                                                             
6 Actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y 

alumnos. 
7  Computadores, video beam, parlantes, billetes didácticos. 
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y aprendizajes dando continuidad a los procesos, fortaleciendo la adquisición de 

competencias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.    
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4. Objetivo general 

 

Fortalecer la resolución de problemas de estructuras aditivas (cambio, combinación y 

comparación) a través del aprendizaje cooperativo en estudiantes de grado tercero en la 

Institución Educativa Instituto Técnico Comercial Sagrados Corazones de Puerto Rico 

Caquetá. 

 

4.1 Objetivos específicos 

 Implementar el aprendizaje cooperativo como un proceso para mejorar la resolución de 

problemas con el uso de estructuras aditivas en los estudiantes de grado tercero. 

 Fomentar a través del trabajo cooperativo aprendizajes esenciales para la resolución 

de problemas con el uso de estructuras aditivas. 

 Evaluar la estrategia aplicada en el proceso de aprendizaje. 
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5. Referente conceptual 

La propuesta de intervención “Resolución de problemas con estructuras aditivas a través 

del aprendizaje cooperativo” asume una indagación conceptual, soportada desde los 

referentes legales de calidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Seguidamente, 

plantea la aproximación al concepto de “Resolución de Problemas” (RDP) encausada desde 

la visión de autores como Labarrere (1996), Delgado (1998), Orton (1996) y Tobón (2006); 

debido a lo anterior, conviene subrayar que se retoman los Planteamientos de Polya (1999) 

para enfatizar en el modelo de resolución de problemas a emplearse  en esta propuesta; luego, 

se aborda la conceptualización de “adición y estructuras aditivas” complementada con los 

elementos conceptuales de las situaciones numéricas desde las concepciones de autores como 

Vidal (1909), Vergnaud (1995), Bruno (1999), entre otros . En la misma línea, se expresa el 

carácter e importancia del “Aprendizaje cooperativo” desde una óptica académica, para 

terminar con la evaluación formativa abordada desde el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) en su decreto 1290 del 2009 y en su publicación Siempre día E (2017), además de 

Díaz B. y Hernández (2002) estos como elementos esenciales para realimentar el proceso. 

5.1 Referentes de calidad 

En el contexto nacional la Ley 115 establece el derecho a la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que emerge de la constitución 

nacional y posibilita el cumplimiento de las necesidades e intereses de las personas, la familia 

y la sociedad. En este orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional, en aras de brindar 

una educación de calidad, establece los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) y con ello, 

los Estándares Básicos de Competencias que buscan dar orientaciones a los docentes para 

formar educandos matemáticamente competentes. Así, el MEN propone un enfoque sistémico 

para orientar procesos curriculares abordados a partir de 5 pensamientos (el numérico, el 

espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional); 
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paralelamente, expresan puntualmente  5 procesos (formular y resolver problemas, modelar 

procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, formular comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos), para el desarrollo de estos se requiere que el docente emplee 

distintos recursos y estrategias que permiten analizar cualidades matemáticas asociadas al 

proceso de resolución de problemas; por tanto, son un vehículo de aprendizaje que poseen 

una estructura a través de la cual el educando representa, conjetura, explica, argumenta y 

comunica resultados, están inmersos en múltiples contextos; es así, que ofrece al estudiante la 

oportunidad de establecer una conexión entre el que hacer disciplinar y su contexto.  

En esta propuesta, se aborda el pensamiento numérico como un aspecto esencial para 

el diseño de nuevas prácticas requeridas en el contexto, debido a que busca desarrollar la 

capacidad de emplear números para adaptarse de una forma eficaz y eficiente al ámbito social 

y cultural. Del mismo modo, el proceso de resolución de problemas es un referente 

indispensable para brindar a los estudiantes la oportunidad de explorar el uso de algunos 

procedimientos y la necesidad de perfeccionarlos para mejorar su solución y comprensión del 

concepto matemático que está en juego, desarrolla una actitud mental constante y 

desencadena estrategias para comprobar, resolver, verificar e interpretar lo razonable de ellos, 

modificar condiciones y originar otros problemas.  

En el año 2015 el MEN publica los Derechos básicos de aprendizaje dirigidos a toda 

la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han de aprender los 

estudiantes en cada uno de los grados. Simultáneamente en el 2017, divulga la malla de 

aprendizaje la cual pretende, el uso, comunicabilidad y coherencia de estos referentes con los 

lineamientos curriculares y Estándares Básicos de Competencias. En este orden de ideas, el 

hilo conductor de esta propuesta se encauza desde los referentes de calidad con el fin de crear 

un ambiente  de aprendizaje, entendido este según el Portal web Colombia Aprende como 

“Un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, 
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humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje 

significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas 

propuestas, acompañadas y orientadas por un docente”, acordes a la política educativa del 

momento y las necesidades latentes de nuestro contexto.  

5.2 Resolución de problemas 

  La RDP se aborda como un proceso, una acción cotidiana que guarda una amplia 

relación con otras áreas del saber. Bajo esta línea de argumentación, este documento proyecta 

un horizonte matemático que da cuenta de la RDP desde las perspectivas conceptuales de 

autores como: Labarrere (1996) “situación en la cual existen nexos, relaciones, cualidades, de 

y entre los objetos que no son accesibles directa e inmediatamente a la persona, o sea, una 

situación en la que hay algo oculto para el sujeto, que éste se esfuerza por hallar” (p.24)   

Delgado (1998) “Situación verdaderamente problémica para el resultor, para la cual, 

teniendo conciencia de ella, no conoce una vía de solución” (p.2). 

Orton (1996), expresa que la resolución de problemas “se concibe como generadora 

de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, 

técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar solución a una situación 

nueva” (p.51).  

Tobón (2006) “la resolución de problemas es identificada como una actividad crucial 

en las ciencias, además de ser inherente en la vida diaria” es “un proceso prioritario para el 

desarrollo en los estudiantes de habilidades operacionales formales, el pensamiento 

proporcional y el pensamiento lógico-deductivo” (p. 23). Al analizar los postulados, se 

retoman los puntos de convergencia. Así pues, se puede afirmar que: 
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a) La resolución de problemas tiene implícito una acción de dificultad y un elemento que 

suscita interés hacia su resolución, no obstante, es posible que no se cuente con los 

saberes sobre el dominio de métodos o algoritmos de solución, se requiere realizar un 

proceso de inferencia de resultados en busca de la verificación. 

b) Un problema es una situación prevista o espontánea, con algunos elementos 

desconocidos para el sujeto, pero capaz de provocar la realización de razonar para darle 

solución, es decir un proceso productivo que da respuesta a una incertidumbre. 

c) Las situaciones problémicas conducen a la construcción del conocimiento, por cuanto 

requieren desarrollar habilidades, técnicas, reglas que pueden surgir de la cotidianidad y 

acceder a la construcción de vías para la RDP, superando de esta manera la acción de 

saber hacer.  

Orientar la enseñanza del área de matemáticas desde la resolución de problemas permite 

desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad de análisis, de autocrítica y permite la 

adquisición de aprendizajes significativos. Es decir, una acción potencial del pensamiento, en 

el que se hace evidente el desarrollo de aprendizajes que lo conducen a la construcción de 

nuevos saberes, por tanto “Los elementos que contenga el problema deben estar en estrecha 

relación con el círculo de ideas, conocimientos y experiencias del alumno dentro del nivel de 

enseñanza que curse” (Asiesca 1986 p.101). De esta manera, cuando el estudiante aprende a 

encontrar soluciones apropiadas para resolver un problema, percibe “la potencia y utilidad de 

las Matemáticas en el mundo que los rodea” (Díaz, 2010, p.7). En efecto, precisa de manera 

comprensiva el significado de esta ciencia y el valor que tiene en el día a día del ser humano. 

De manera puntual, se hace conveniente enfatizar un modelo de resolución de problemas 

como una ruta que le permita al educando comprender la naturaleza de este  y emplear de 

manera eficiente los recursos y herramientas que a nivel cognitivo le ayudan a sistematizar y 

llevar a cabo un plan para resolver dicha situación problemica; es decir, renovar su forma de 
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pensamiento sistémico y cruzar el umbral hacia el “pensamiento productivo” (Polya, 1999) 

Así, en palabras de Wertheimer yWolfson (1991) este nuevo pensamiento, 

Implica la idea de (…) dar con soluciones nuevas y creativas. (…) una forma “nueva” de 

pensar y de reorganizar. (…) procesar y encontrar una respuesta particular. Se trata de un 

proceso creativo en el que se barajan diversas perspectivas. (…) visualizar la cuestión 

como un todo y para ello es necesario tener una visión lo suficientemente amplia (...) 

Observar desde una visión objetiva de fuera adentro y desde una visión subjetiva de 

dentro afuera (p.1). 

Desde esta perspectiva, el matemático George Polya (1945) en su modelo descriptivo, 

llego a cuestionar las estrategias existentes para resolver problemas; conocidas estas, como 

una serie de procedimientos empleados en ámbitos de la vida diaria.  Ahora bien, autores 

como Shoenfeld (1985), Mayer (1986), Bransford y Stein (1984), Maza (1991) han retomado 

los planteamientos realizados por este matemático y han reconfigurado las etapas o 

procedimientos para dar resolución a un problema, algunos de estos autores sostienen que el 

proceso es complejo e involucran nuevos elementos que al ser indagados a profundidad se 

traducen en nuevos términos, pero en esencia se conserva el aporte inicial hecho por Polya.   

Llegados a este punto, se puede afirmar que en todos ellos se quiere que el resultor 

“examine y remodele sus propios métodos de pensamiento de forma sistémica a fin de 

eliminar obstáculos y de llegar a establecer hábitos mentales eficaces, es decir, lo que Polya 

denomino pensamiento productivo” (Guzmán, 1992, p. 24). En consecuencia, el Modelo de 

G. Polya (1965) quien a partir de su libro “Cómo plantear y resolver problemas” enuncia 

“cuatro etapas, que se consideran esenciales para fundamentar algunos puntos de este estudio 

(...) propone los siguientes pasos: comprender las condiciones del problema, Diseñar un plan, 

Ponerlo en práctica, comprobar y verificar la solución.” (P.19); en este orden, se puede 
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considerar el planteamiento de “Resolución de problemas” de Orton (1996), como un 

postulado de relevancia que da validez y coherencia a esta propuesta; por su parte, se debe 

agregar que se adopta el método de Polya (1965)  como un procedimiento esencial visto 

desde una perspectiva global y no limitada a una sola vía de solución, una forma de sintetizar 

y resumir los retos cotidianos que se pretenden desarrollar y resolver a través de esta 

experiencia. 

5.3 Adición y estructuras aditivas 

La adición es una operación matemática de composición en la que se combinan 

números para obtener un resultado. Para Vidal (1909) “Sumar es reunir varios números en 

uno solo” se traduce en la acción de añadir o agregar. Esta da origen, a la concepción 

matemática de estructuras aditivas, las cuales se abordan desde diferentes autores:  

Vergnaud (1995) define la estructura aditiva como “la capacidad que se tiene para 

identificar, comprender y abordar las situaciones en las que tiene aplicabilidad las 

operaciones de suma y resta” (p.9). En este sentido, el aprendizaje de la suma se aborda desde 

planteamientos como: 

Bruno (1999) “la suma y la resta comienza en la etapa infantil de una manera 

informal, a través de situaciones cotidianas (…) se introducen a los sistemas numéricos” 

(p.1). Por su parte, Arteaga y Rivas (2014) consideran que,  

Durante éste proceso es importante potenciar el desarrollo integral del estudiante, es 

decir, se debe propiciar el interés por el mundo que les rodea de forma que puedan 

resolver problemas con el uso de materiales físicos y virtuales los que fortalecen el 

aprendizaje de las estructuras aditivas dándoles sentido y significado a los 

acontecimientos presentados en el aula. (p.38) 

Es pertinente modelar las implicaciones de la estructura aditiva y su incidencia en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana, y, las relaciones con las concepciones 
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numéricas, para ello, se requiere considerar tres componentes: lo abstracto, lo representativo 

y lo contextual. Asimismo, las estructuras más usuales son: combinación, cambio, 

comparación, igualación (Carpenter y Moser, 1982; Ryley, Greeno and Heller, 1983). Sin 

embargo, se aborda otra clasificación de situaciones numéricas adaptada de Vergnaud (1982), 

y que es ampliada en Bruno y Martinón (1997) la cual se expone a continuación.  

5.3.1 Situaciones numéricas. 

En primer orden, se diferencia entre historias aditivas simples y problemas aditivos 

simples de enunciado verbal, como lo hacen Rudnitsky (1995). Una historia aditiva simple es 

una situación numérica que se describe con una adición a + b =c, esta situación aditiva 

origina tres problemas aditivos simples convirtiéndose uno en una incógnita.  

 Combinación: estado inicial 1 + estado inicial 2 = estado total   e1 + e2 = et 

 Cambio: estado inicial 1 + variación = estado final                     ei + v = ef 

 Comparación: estado inicial 1  + comparación = estado inicial   e1 + c = e2 

A partir de estas situaciones numéricas podemos encontrar cuatro diferentes historias 

aditivas o estructuras aditivas, de las cuales se abordan tres en esta experiencia (comparación, 

cambio y combinación). Bruno (1999) propone cuatro estructuras aditivas ilustradas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1. Estructuras aditivas 

Combinación (Combinación de estados) Cambio (Variación de un estado) 

Estado parcial 1 + estado parcial 2 = estado 

total   =   e1 + e2 =et 

Jesús tenía 5 manzanas rojas y 3 manzanas 

verdes. En total tiene 8 manzanas. 

 

 

 

 

Estado inicial + variación = estado final 

e1 + v = ef 

Jesús tenía 5 manzanas rojas y compro 3 

manzanas más. ¿Cuántas tiene ahora? 

= 8 = ? 
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Comparación (Comparación de estados) 
Dos cambios (combinación de variaciones 

sucesivas) 

Estado 1 + comparación = estado 2 = 

e1 + c = e2 

Juan tiene 5 manzanas y Pedro tiene 3 

manzanas más que Juan. ¿Cuántas 

manzanas tiene Pedro? 

 

 

 

 

Variación 1ª + variación 2ª = variación total 

v1 +v2 = vt 

Juan ganó 5 manzanas por la mañana y 

ganó 3 manzanas por la tarde. ¿Cuántas 

manzanas gano Juan a lo largo del día? 

 

Seguidamente, se presenta la tabla 2 que resume los tipos de problemas según Bruno 

(1999) 

Tabla 2. Tipos de problemas e incógnitas 

Incógnita 
1 2 3 

Estructura 

Cambio 
¿? + v = ef  
Cambio1  

ei + ¿? = ef  
Cambio2  

ei + v = ¿?  
Cambio 3  

Combinación ¿? + e2 = et 

Combinación1  

e1+ ¿? = et  

Combinación2  

e1+ e2 = ¿?  

Combinación3  

Comparación 
¿? + c = e2  

Comparación1  
e1 + ¿? = e2  

Comparación2  
e1 + c = ¿?  

Comparación3  

Dos cambios 
¿? + v2 = vt  

Dos cambios1  
v1 + ¿? = vt  

Dos cambios2  
v1 + v2 = ¿?  

Dos cambios3  

Fuente: Bruno (2000) 

5.4 Aprendizaje cooperativo 

La política educativa del momento, busca mejorar la calidad de los procesos formativos; por 

tanto, el Ministerio de Educación Nacional genera programas y estrategias  que fortalecen las 
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experiencias de aula empleando como eje central el “Aprendizaje cooperativo” así, evidencia sus 

intereses a través de programas como: Proyecto todos a Aprender (PTA), Escuela nueva, Revisión 

y ajustes a planes de estudio para la jornada única, Aceleración del aprendizaje, Aulas regulares, 

experiencias significativas y ambiente de aprendizaje (Red del conocimiento, Colombia aprende), 

entre otros. Dicho lo anterior, se puede afirmar que el MEN pretende garantizar el éxito no solo de 

las practicas pedagógicas, sino suscitar acciones de reflexión institucional que tenga su génesis en 

componentes curriculares y procesos de aprendizaje con el fin de transformar la realidad social y 

cultural que emergen en el día a día dentro de sus contextos. 

Por otra parte, antes de ahondar en el aprendizaje cooperativo se hace necesario hacer evidente 

la casi imperceptible diferencia entre aprendizaje colaborativo versus aprendizaje cooperativo; en 

general, se puede considerar que estos se complementan, aun así, prevalecen diferencias que 

Delgado (2005) expresa de la siguiente manera, 

Entre estos dos procesos surge una diferencia esencial: mientras en el aprendizaje colaborativo 

los estudiantes son quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre 

las diferentes decisiones que repercuten en su conocimiento, en el cooperativo es el profesor 

quien diseña y mantiene el control sobre la estructura y dinámica de interacciones, además de 

los resultados. (p.18) 

 En cierto modo, el aprendizaje colaborativo enfatiza en el desarrollo cognitivo del 

individuo en relación con sus pares dejando siempre la responsabilidad del aprendizaje en 

manos de los educandos; entre tanto, el aprendizaje cooperativo requiere de acciones 

planeadas y estructuradas por el docente. 

Ahora bien, el aprendizaje cooperativo, moviliza estructuras conceptuales que facilitan al 

niño interiorizar el conocimiento de forma participativa y significativa, posibilitando 

responder a los intereses y necesidades de los educandos. En este sentido, para Gómez (2007) 

el aprendizaje cooperativo se comprende como: 
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Un amplio y heterogéneo conjunto de técnicas, estrategias y recursos metodológicos 

estructurados, en los que los alumnos y los docentes trabajan juntos, en equipo, con la 

finalidad de ayudarse a través de las mediaciones de iguales, docentes, materiales, 

recursos y otras personas, para así construir el conocimiento de manera conjunta. (p.9) 

 Es decir, diversas acciones didácticas establecidas para crear ambientes y contextos 

escolares que respondan a las necesidades y la construcción de un proceso de conocimiento 

reciproco; al igual que la resolución de problemas, la comunicación, la toma de decisiones; en 

esencia, evidenciar la capacidad de innovación, creatividad y brindar mayor profundidad al 

proceso de aprendizaje.   

Por otra parte, Gómez (2013) afirma que, 

Es una interesante metodología cuyo fin es promover un aprendizaje no solo de 

contenidos de las áreas, sino de habilidades sociales, teniendo presente los diferentes 

ritmos y la capacidad de los estudiantes de dar y recibir apoyo de sus pares para lograr 

metas comunes. (p.1) 

Así mismo, Pujolas (2008) complementa esta perspectiva al indicar  que “permite 

fomentar interacciones positivas entre los alumnos y entre estos y el profesor, por lo que se 

convierte en una estrategia (…) para facilitar el trabajo con un grupo heterogéneo” (p.13). 

Dado lo anterior, el aprendizaje cooperativo potencia el “desarrollo de habilidades cognitivas, 

se fortalece por cuanto el grupo cooperativo debe idear, planear y ejecutar la actividad 

planteada con los aportes de todos” (Gómez, 2013, p.2).  

En cierto sentido, se requiere emprender una participación reciproca donde se 

renegocian acciones concretas para edificar conceptos de resignificación del saber, así se 

suscitan,   
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Discusiones académicas que estimulan la creatividad y fortifican el pensamiento 

crítico, y se favorece la construcción colectiva del conocimiento. A su vez se 

reconocen y vigorizan las capacidades de cada miembro del grupo pues cuando uno 

aprende, le enseña a los otros y, a su vez, aprende más. (Gómez, 2013, p.2)  

Por otra parte, el docente inmerso en este proceso cumple un rol determinante por 

cuanto debe estar en capacidad de identificar la diversidad de formas y situaciones en que 

este tipo de aprendizaje puede concretarse; así, Gómez (2013) afirma que el docente debe 

estar “Ante todo, dispuesto al cambio y asumir una posición de acompañamiento a sus 

alumnos, en la que es guía y a la vez aprendiz” (p.2). Es así, como él docente pasa a ser un 

gestor de acciones y escenarios donde el educando potencia habilidades individuales, sociales 

y culturales.  

En consonancia con lo anterior, la propuesta de intervención tiene en cuenta las 

condiciones básicas para el aprendizaje cooperativo planteadas por Johnson y Johnson 

(1999), este expresa 5 condiciones esenciales en la aplicación didáctica de una metodología 

sustentada en el aprendizaje cooperativo; tales como: cooperación, responsabilidad, 

comunicación, trabajo en equipo, evaluación propia y compartida. Estos pasos son 

fundamentales para alcanzar un nivel adecuado en la aplicación y vivencia de la experiencia.  

Llegados a este punto, el trabajo cooperativo hace evidente “la adquisición de valores 

y hábitos de relación social vinculadas a la práctica de actitudes colaborativas, solidarias y de 

ayuda mutua” (Gómez, 2007, p.13). Esta propuesta fortalece los procesos de aprendizaje 

mediante el trabajo en equipo, el cumplimiento de roles y objetivos comunes; a su vez, 

permite al educando asumir una postura crítica en relación a su proceso formativo, a través de 

la evaluación antes, durante y después del proceso. Entretanto, la heterogeneidad que se 

encuentra en el aula se traduce en una oportunidad para resolver problemas que tiene su 
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génesis en la diversidad y posibilita el crecimiento individual y colectivo en razón al diálogo 

de saberes, el logro de objetivos comunes, el autoconocimiento y la autocrítica. 

5.5 Evaluación formativa 

 El Ministerio de Educación Nacional en su decreto 1290 del 2009 reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica 

y media; así, establece una corresponsabilidad entre el proceso de formación del individuo, 

las funciones sociales y el papel determinante que esta tiene en la sociedad. Bajo este 

horizonte, su función es adaptar las acciones pedagógicas y didácticas a los avances y 

necesidades evidenciadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. De este modo, permite 

adaptar el currículo y los objetivos iniciales brindando la oportunidad de realizar ajustes de 

forma progresiva. En contraste con lo anterior, “la evaluación formativa constituye un 

proceso en continuo cambio, producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas 

pedagógicas que promueva el docente” (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p.23).  

En este orden de ideas, la evaluación formativa consolida un cambio progresivo que 

se evidencia en tres momentos “Inicial, de proceso y final. Estos momentos coindicen con los 

tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa” (Scriven, 1967; Díaz Barriga y 

Hernández, 2002; Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 2003). La evaluación diagnóstica explora 

los conocimientos previos, la formativa valora el proceso de formación y estructura 

estrategias de intervención permitiéndole al docente “seguir el ritmo de aprendizaje del 

alumnado a fin de poder proporcionarle, si es necesario, la asistencia pedagógica precisa” 

(Bordas, 2005, p. 403). Por otra parte, la evaluación sumativa plantea juicios generalizados 

sustentados en la recolección de información derivados de los resultados obtenidos en la 

práctica pedagógica; en este orden, da cuenta de las estrategias y actividades empleadas por 

el docente.   
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De todas maneras, la oportunidad de integrar la evaluación formativa continuamente 

al proceso de aprendizaje incluye desarrollar un monitoreo constante “retroalimentación” que 

evidencie las metas planteadas y el logro esperado a fin de poder orientar fortalezas, 

debilidades y mejorar el objetivo inicial para que el estudiante comprenda su proceso y 

mejore a partir de este. Al mismo tiempo, el uso de herramientas para recolectar información 

es crucial para reconocer los progresos en el aprendizaje; de este modo, las preguntas en 

clase, entrevistas, conferencias, discusiones, exámenes orales y escritos, presentaciones, 

foros, apuntes, diarios de campo, encuestas, esquemas, resúmenes, opiniones personales, 

entre otros, realizan hallazgos que ponen en manifiesto la realidad del aula a fin de realizar 

una reflexión y una reorientación en aras de emplear de forma pedagógica los resultados. Por 

consiguiente, 

La evaluación es un proceso permanente y continuo de indagación y valoración de 

una propuesta educativa. Su finalidad es producir información que alimente la toma 

de decisiones oportunas y pertinentes que garanticen la eficiencia, la eficacia y la 

calidad de procesos, resultados e impactos en el mejoramiento social. No es control ni 

fiscalización, es un proceso que permite a los actores involucrados aprender y adquirir 

experiencia de lo planificado y ejecutado para optimizar los resultados de su gestión. 

(Sarmiento, 2008, p.1) 

En este marco, y de acuerdo al planteamiento presentado por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2017) en su Boletín Siempre día E, afirma que: 

La evaluación se hace formativa cuando el estudiante puede comprender su proceso y 

mejorar a partir de este. También cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo 

que sucede en el aula estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos los 

estudiantes. (p.6) 
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Desde esta perspectiva, se hace necesario conocer las características propias de la 

evaluación formativa planteadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2017) en su 

publicación siempre día E; así,  este determina 7 categorías las cuales pretender dar claridad 

al proceso formativo y que el estudiante reconozca los avances y progresos en 

correspondencia con los aprendizajes que se potencian según el currículo propio de cada 

institución; estas son: sistemática, continua, abarcadora, completa, diferenciadora, 

potenciadora y participativa.  

Es oportuno decir, que la evaluación formativa nutre la práctica de enseñanza 

aprendizaje y sugiere la trasformación del aula, dado que reflexiona, realimenta y reorienta a 

partir de la creación de estrategias de apoyo en función de los distintos estilos de aprendizaje 

guardando siempre coherencia entre la calidad de lo que se enseña y aprende. Por el contario, 

la evaluación sumativa mide el aprendizaje con el fin de determinar calificaciones y tomar 

decisiones concernientes al cumplimento de objetivos logrados en un curso a fin de establecer 

medidas fiables del conocimiento y determinar si se cumplieron los objetivos y en qué forma 

se contrasta con un referente estandarizado; a su vez, emplea pruebas orales y escritas 

parciales y finales a fin de determinar la promoción o valoración del educando. 
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6. Referente metodológico 

En este capítulo se presenta la perspectiva metodológica que fundamenta esta propuesta; 

en un primer momento, se enuncia el enfoque investigativo, pedagógico y disciplinar como 

acciones que sustentan teóricamente la misma. Seguidamente, plantea las estrategias de 

seguimiento y sistematización como elementos esenciales para realizar la descripción, 

análisis e interpretación de la experiencia desarrollada. Posteriormente, se hace una 

presentación de la población y una muestra con el fin de reconocer las características de esta. 

Luego, se procede con la explicación de la metodología de la propuesta de intervención la 

cual se fundamenta en el aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas y las 

estructuras aditivas; con el fin de describir los elementos que hacen parte de la Matitienda y 

cierra con las etapas metodológicas que se aplican para dar secuencialidad y orden a la 

experiencia.    

6.1 Enfoques metodológicos 

La orientación de la matemática en esta propuesta, se dimensiona desde el aprendizaje 

cooperativo para mejorar procesos de forma compartida. De esta manera, asume una 

perspectiva metodológica en la cual convergen enfoques de tipo investigativo (cualitativo), 

pedagógico (socio formativo complejo) y disciplinar (enfoque sistémico) como un horizonte 

teórico – práctico. 

De acuerdo con lo anterior, el enfoque cualitativo aborda la realidad en su contexto 

natural para dar interpretación a los fenómenos, haciendo participes a las personas y sus 

problemas; ahora bien, en palabras de Taylor y Bogdan, (1986)  es “aquella que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (p.20). Por tanto, proporciona datos cualitativos, realiza una aproximación a 

conceptos y comprensiones; en suma, no parte de hipótesis y su intención es generar o 



 
 

36 

 

construir una teoría a partir de los resultados obtenidos. En contraste, utiliza variedad de 

instrumentos para recopilar información (la observación (directa, participante), la encuesta, 

registro de video y fotográfico, entre otros).  

Dentro de este contexto, el enfoque socio formativo complejo de Tobón (2012), es un 

componente pedagógico que sustenta las prácticas educativas de la Institución Instituto 

Técnico Comercial Sagrados Corazones; dada la política educativa del momento que 

pretende mejorar la calidad de la educación en sus distintos niveles. Este enfoque, parte del 

desarrollo de competencias orientadas desde el currículo, “implica un cambio de paradigma 

frente a la educación tradicional” (Tobón, 2012, p.4). Por tanto, las competencias se pueden 

comprender como aquellas que se “abordan como desempeños integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con idoneidad, compromiso ético y 

mejoramiento continuo, integrando sistémicamente el saber ser, el saber convivir, el saber 

hacer y el saber conocer” (Tobón, 2012, p.4). En suma, el enfoque socio formativo complejo 

configura la realización de la persona a través de la convivencia con sus pares, la resolución 

de problemas de su entorno mediante la integración del saber cómo un todo (transversalidad)  

permitiendo el mejoramiento constante del conocimiento.  

Con respecto al enfoque sistémico, converge en esta propuesta debido a su inclusión 

dentro del ámbito disciplinar de las matemáticas; es así, que Vasco (1978) lo incorpora dentro 

de las propuestas hechas al Ministerio de Educación Nacional, dado que pretende concebir las 

matemáticas como un todo y no como partes fragmentadas; visto desde este enfoque, el 

Ministerio de Educación Nacional incluye nuevos elementos curriculares para dar claridad y 

pertinencia al proceso de enseñanza de las matemáticas.  

En este orden, la propuesta estima pertinente asumir una postura frente a los 

requerimientos planteados por este. De ahí que, privilegia el pensamiento numérico y se 
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enfatiza en el Estándar “Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de 

composición y de transformación” (MEN, 2006), este, a su vez se apropia en el Derecho 

Básico de Aprendizaje número 1 “Interpreta, formula y resuelve problemas en diferentes 

contextos, tanto aditivos de composición, transformación y comparación” (MEN, 2016) y 

termina por conjugarse de manera específica en la Malla de Aprendizaje con evidencias de 

aprendizaje como “Construye diagramas para representar relaciones aditivas observadas 

entre las cantidades presentes en una situación. Resuelve problemas aditivos (…) de 

composición de medida y de conteo” (MEN, 2017) entre otros. 

En consecuencia, el estudiante de grado tercero, debe estar en la capacidad de resolver 

problemas en situaciones aditivas para plantear diversas estrategias de cálculo y de 

estimación, como lo plantean los estándares Básicos de Competencias en su pensamiento 

numérico. Crear en el educando el interés  para comprender los problemas como un eje global 

que le exija hacer uso de todos los procesos cognitivos, dando funcionalidad a sus sentidos y 

en consecuencia le obligue a aplicar los procesos planteados en los lineamientos de calidad 

para potenciar el pensamiento matemático al tomar decisiones y poner en práctica el saber.  

6.2 Técnicas e instrumentos  

  Entre tanto, las estrategias de seguimiento y sistematización que se emplean durante la 

implementación de la propuesta, son la observación directa a través de diarios de campo, la  

encuesta con preguntas cerradas, enriquecido con un registro fotográfico y de video; la 

finalidad, es medir el alcance del trabajo en equipo, el progreso, los compromisos personales 

y grupales y las opciones de mejora para docentes y estudiantes.  

Por otra parte, y para enfatizar en el trabajo que se desarrolla en función del aprendizaje 

cooperativo, se emplean los cuestionarios adaptados por Putnam (1993), estos han sido 

aplicados (anexo tabla 5), para que los educandos reflexionen sobre el funcionamiento de su 
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equipo y se propongan objetivos para mejorar. Posibilita que los alumnos analicen a nivel 

cognitivo (sean capaces de reflexionar sobre lo que piensan, dicen o hacen); y, finalmente, 

procura el éxito del equipo a la vez que refuerza las conductas positivas y modifica acciones 

de sus integrantes para el progreso individual y colectivo. 

6.3 Población y muestra 

En este apartado, se hace necesario conocer información que revele algunos aspectos 

relacionados con la población muestra; esta, se localiza en la institución Educativa Instituto 

Técnico Comercial Sagrados Corazones Sede Puerto Limón y Bethel del municipio de Puerto 

Rico Caquetá. Así, los grados focalizados son los terceros distribuidos en 3 grupos de 30 

estudiantes cuyas edades oscilan entre los 7  y 11 años de edad, provenientes de sectores 

vulnerables de estrato socioeconómico  0 y 1.  La mayoría de estos niños son hijos de madres 

cabeza de hogar, desplazados y pescadores que carecen de escolaridad y no poseen una 

fuente de trabajo estable. 

En este orden de ideas, para el uso de la información y atendiendo al tamaño de la 

población (pequeña) de los 90 niños se escogen aleatoriamente y al azar 30 estudiantes, luego 

se realiza una clasificación por grupos y en cada uno se seleccionan 10 estudiantes; con ellos, 

se evalúan los alcances, progresos, efectos e impactos de la propuesta.  

6.4  Metodología “La Matitienda” 

Por otra parte, la propuesta de intervención “Resolución de problemas con estructuras 

aditivas a través del aprendizaje cooperativo” consolida la implementación de una 

Matitienda, un escenario que simula una tienda mediante la exploración de una ayuda 

audiovisual diseñada en Power Point; así mismo, al finalizar la experiencia se complementa 

con un “Matijuego” que busca identificar los avances y progresos de los educandos en 

relación al proceso formativo. Entretanto, para el uso eficiente de la Matitienda, se requieren 
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equipos tecnológicos (Video Beam, PC) y físicos para las dos estrategias (monedas, billetes 

didácticos, dados, fichas); por consiguiente, y en aras de fortalecer la propuesta para su 

implementación en cualquier ámbito pedagógico, se ha enriquecido con un catálogo de 

productos de las sesiones que ofrece la Matitienda en medio físico; de esta manera, los niños 

pueden explorar el material no solo en la escuela sino también en el hogar a partir de 

situaciones cotidianas, dado que la mayoría de estudiantes por sus condiciones económicas 

no poseen computadores o medios electrónicos para realizar el trabajo virtual, también existe 

un deseo de contextualizar a los estudiantes con su entorno real, donde ellos pueden acceder a 

revistas de productos en físico, de supermercados locales, ventas por catálogo, entre otras, 

haciendo que los aprendizajes sean significativos.  

Ante este escenario, los estudiantes alcanzan objetivos de aprendizaje a través de la 

resolución de problemas con estructuras aditivas, a partir de situaciones problémicas propias 

de su contexto; estas, abordadas desde los planteamientos de Bruno (1999) haciendo énfasis 

en situaciones aditivas de combinación, cambio y comparación. Del mismo modo, se adoptan 

los planteamientos de Polya (1999) estructurados en cuatro etapas (comprender las 

condiciones del problema, Diseñar un plan, Ponerlo en práctica, comprobar y verificar la 

solución), como elementos esenciales para sintetizar y resolver objetivos que se plantean al 

interior de los grupos de aprendizaje cooperativo. Así pues, se origina un nuevo clima de aula 

mediado por este, trascendental para mejorar el liderazgo, la comunicación, habilidades 

sociales. En suma, integra las necesidades y la heterogeneidad del grupo en beneficio del 

bienestar personal y social.  

6.4.1 Etapas metodológicas de la Matitienda. 

De manera análoga, este proceso se desarrolla en cinco etapas: 

Etapa 1. Exploración: Motivación, reconocimiento de saberes previos y encuentro de 

los estudiantes con un tendero, que los aproxime a la acción de comprar y vender. 
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Etapa 2. Estructuración: Contenido disciplinar (Ordenar y comparar cantidades 

teniendo en cuenta valores ascendentes y descendentes,  leer y escribir números empleando 

los billetes, uso de tablas de datos para ordenar cantidades, teniendo en cuenta el valor 

posicional de las cifras) y manipulación de billetes didácticos. Ahora bien, es oportuno 

mencionar que en este momento se retoma el método de Polya para la resolución de 

problemas en aras a que los educandos se apropien y dominen cada una de sus etapas.  

Etapa 3. Práctica: Este momento se desarrolla en dos fases: 

a) Práctica guiada:  

 El docente guía la actividad brindando orientaciones y recomendaciones. 

 Montaje de la Matitienda (consolidar grupos de aprendizaje cooperativo, concretar roles: 

gerente, cajeros, empleados de servicio al cliente).  

 Sensibilización para todos (Los roles serán asumidos por cualquier miembro del grupo 

según corresponda, en equipo asumen las responsabilidades)  

 Observación y manejo de la ayuda audiovisual y física.  

b) Práctica independiente:  

 Incorporación de roles y tareas de quien atiende la Matitienda y resolución de problemas 

con estructuras aditivas, empleando billetes didácticos para las compras. 

Etapa 4. Transferencia: En equipo, usar los billetes didácticos para cancelar las compras 

que tiene el problema planteado (Identificación del reto, si las relaciones entre las cantidades son de 

naturaleza aditiva o de sustracción, en un contexto de compraventa, aplicar el método planteado por 

Polya (1999)). Elaborar tablas, gráficas, modelos etc. que representen el reto, para luego dar a conocer 

el proceso que permitió encontrar la respuesta de la situación problémica.  (El problema estará 

planteado para el uso de la Matitienda). 
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En cuanto al cierre de esta etapa, se vincula al padre de familia al proceso pidiéndole que 

elabore una lista de compras, luego cada grupo prioriza las necesidades individuales y 

elaboran un registro de compras en común. El padre de familia, asigna el presupuesto para 

realizar el pago de estos productos y los niños también lo discuten y eligen de acuerdo a la 

lista prioritaria una asignación presupuestal, atendiendo a los precios reales. La situación 

problémica planteada, es realizar las compras, y aprovechar los excelentes precios de la 

Matitienda. Al finalizar, entregan cuentas e informe del proceso de administración y gastos 

empleando una tabla de datos que luego socializan al grupo. 

Etapa 5. Valoración: En equipos los niños evalúan el trabajo realizado (¿que se logró? 

¿Logramos el objetivo? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué podríamos mejorar?) (Ver Anexo 

1 y 2). El docente realiza una reflexión de acuerdo a los resultados e información recopilada 

del trabajo desarrollado por los equipos con el fin de realimentar el proceso y preparar los 

educandos para el evento final que es el “Matijuego”. 

6.4.2 El Matijuego “Del pensamiento sistémico al pensamiento productivo”. 

Es una estrategia que permite al docente recopilar información acerca de los avances y 

progresos (evaluación formativa) de los educandos en función a la Resolución de problemas 

(RDP) con estructuras aditivas (cambio, combinación y comparación) de una manera 

llamativa, motivante e integradora; en este sentido, moviliza el aprendizaje de una forma 

individual y colectiva. Plantea la oportunidad de transformar el aula de clase en un escenario 

participativo donde el educando es protagonista del proceso formativo a partir del juego; en 

este, sustancialmente convergen elementos matemáticos, asociados a la comunicación 

involucrando también el aprendizaje cooperativo. 

Por otra parte, los procesos matemáticos están implícitos dentro de la estrategia del 

juego, dado que el educando los aplica en su mayoría para llegar a la comprensión y 
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resolución de problemas matemáticos desde un enfoque sistémico (perspectiva global de la 

matemática).  

Entre tanto, el objetivo del juego es “Identificar avances y progresos de los educandos 

frente a la resolución de problemas con estructuras aditivas de cambio, combinación y 

comparación para promover a través del juego aprendizajes reciproco entre pares” Los 

niños se enfrentan ante la posibilidad de afianzar sus conocimientos, mejorarlos y aclarar 

dudas e interrogantes que han surgido a lo largo del proceso de una forma motivante y 

participativa. En este orden, y, en cuanto al aprendizaje, se hace evidente el proceso de 

resolución de problemas con estructuras aditivas a través del juego incorporando el 

aprendizaje cooperativo para potenciar procesos matemáticos; así mismo, revelar aspectos 

actitudinales y cognitivos relacionados con el proceso pedagógico que le permiten al docente 

reflexionar acerca de su práctica pedagógica para establecer nuevas estrategias en búsqueda 

de mejorar la calidad y eficiencia de su labor.  

El Matijuego se debe realizar con 5 integrantes máximo y mínimo 3, al iniciar el juego se 

escoge un jugador que asumirá el rol de banquero, será quien lea los retos, preguntas de los 

bonos y pagará a los participantes el dinero ganado en el trascurso del juego; así mismo, será 

quien recibe el pago de multas para sumarlas al premio mayor. En este orden, cada jugador 

tira su dado e inicia quien tenga el mayor valor. En caso de empate vuelven a tirar solo 

quienes coincidan e inmediatamente sigue quien este a su izquierda siguiendo el sentido 

contrario a las manecillas del reloj, se juega con fichas de colores y un dado convencional de 

seis caras, enumerado del 1 al 6. Cada jugador inicia con un capital de $100.000. 

 Al respecto, el juego termina cuando un jugador supere el último reto y haya 

sobrepasado todos los obstáculos que se le presentan en el recorrido, los cuales incluyen 

retroceder, descender, resolver retos, ascender, perder el turno, avanzar, ganar bonos, perder 
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capital y responder preguntas; así, quien resuelva de forma asertiva los retos y preguntas 

planteadas será el ganador y recibirá el bono de $500.000 más el acumulado de las multas a 

lo largo del juego.  

Para resolver los retos,  el banquero hace lectura en voz alta, así, todos los jugadores 

pueden conocerlo y resolverlo de manera prudente, quien posea el turno tiene 3 minutos 

máximo (tiempo cronometrado por el banquero), si no lo logra en el tiempo acordado, 

continuará quien tiene el turno siguiente y tendrá la oportunidad de resolver el reto de forma 

inmediata. Quien no responda  o se equivoque al resolver el reto debe pagar una multa de 

$20.000 al banquero, esta será depositada al premio mayor, y tendrá como sanción abstenerse 

un turno mientras otro compañero resuelve el reto y se le explica u orienta acerca de las vías 

para obtener la solución a la dificultad presentada. En caso de que el reto no pueda ser 

resuelto por ningún integrante del grupo, cada jugador usará bonos de los ganados para entre 

todos acumular 10 bonos equivalentes al pago de  la orientación y apoyo del docente a quien 

le entregarán estos por su asesoría. Para adquirir bonos, deben contestar preguntas 

relacionada con resolución de problemas, estructuras aditivas de cambio, combinación y 

comparación y aprendizaje cooperativo; en caso de no responder pierde el bono. Los bonos 

sobrantes de cada estudiante son redimibles por dinero al final del juego. Cada bono tiene un 

valor de $10.000. Las preguntas para ganar bonos serán presentadas en fichas al igual que los 

retos. 

Al terminar el juego, cada educando consolida en una tabla un balance de pérdidas y 

ganancias, realizando una reflexión de cómo se desempeñó en el Matijuego; por su parte, el 

banquero efectúa el balance de pagos y devoluciones. Del mismo modo, cada niño  expresa la 

importancia del juego para el mejoramiento de sus aprendizajes. El banquero consolida la 

información general con ayuda del docente en una tabla  de valores de forma descendente, 

esta para categorizar los jugadores de 1 a 4 de acuerdo a sus ingresos y egresos; así, se 
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indican los progresos y desempeños de los jugadores frente a los saberes adquiridos a lo largo 

de la experiencia desarrollada. 

Tabla 3. Balance de ingresos y egresos individuales Matijuego.  

Consolidación de resultados individuales “Matijuego” 

Valor inicial 
Ingresos 

(Cada vez que gane bonos o 

resuelva retos sumará el capital 
aquí) 

Egresos 

(Cada vez que pierda capital, 

registra aquí) 

$100.000 

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL   

Capital final:  

Creación propia. 

Tabla 4. Posiciones finales del Matijuego. 

No Nombre de jugadores Capital final 
Posición final de acuerdo 

al capital 

1    

2    

3    

4    

Creación propia. 
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7. Sistematización de los resultados  

7.1 Descripción de las etapas metodológicas 

 Durante este capítulo, se consolida una reflexión y análisis acerca de cada una de las 

etapas metodológicas que hacen parte de la propuesta de intervención, a fin de configurar un 

diálogo de saberes que permita identificar fortalezas, debilidades y oportunidades para el 

bienestar del docente y el beneficio de sus educandos. Por ello, se contrastan aspectos del 

marco conceptual, la información recopilada a través de los diarios de campo, encuestas, 

videos y registro fotográfico con las posturas que emergen de los autores a partir de la 

experiencia realizada.   

7.1.1 Etapa de Exploración.  

Durante esta etapa, se direccionaron actividades para identificar el andamiaje de una 

tienda propia de su entorno, su intencionalidad fue motivar al educando y realizar un 

reconocimiento de saberes previos en relación al proceso de compra y venta inherente al 

ejercicio comercial que se desarrolla en este escenario.  

En este orden de ideas, la población objeto de estudio visitó una tienda de barrio; en 

ella los niños interactuaron con un tendero y conocieron detalles acerca de la actividad 

comercial narrada por parte de éste; del mismo modo, observaron e interrogaron y realizaron 

algunos juicios a partir de la interacción realizada durante la visita.  

Simultáneamente, con la salida pedagógica se desencadenaron procesos de 

pensamiento y comunicación donde el niño comprendió la importancia de las matemáticas y 

las relaciones sociales e interpersonales para el buen funcionamiento de los establecimientos 

comerciales; por su parte, apareció la resolución de problemas como una actividad crucial 

dentro del contexto propio de la tienda.  
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7.1.2 Etapa de Estructuración. 

 Durante este momento,  los educandos iniciaron con la manipulación de material 

concreto (billetes y monedas didácticos); para esta actividad,  realizaron ejercicios de 

reconocimiento con las diferentes denominaciones de los mismos, luego efectuaron un conteo 

y agrupación de billetes por cantidades, con el fin de activar su propia capacidad mental y 

adquirir confianza en sí mismos mediante esta acción y la interacción con sus pares. 

Seguidamente, se plantearon ejercicios de cálculo mental que se tradujeron en la 

representación de la información en tablas de datos, y, las secuencias  numéricas planteadas 

se organizaron de forma ascendente y descendente sin olvidar el valor posicional de dichas 

cantidades.  

 El objetivo principal de esta etapa fue acercar al educando al manejo disciplinar de las 

matemáticas frente a las estructuras aditivas y la resolución de problemas a través de acciones 

propias de su contexto, a desarrollar un pensamiento sistémico; es decir, consolidar un trabajo 

atractivo, auto realizador y creativo para entender que los conocimientos poseen un valor 

universal y no limitado al mundo de las matemáticas.  

 Al terminar esta etapa, los niños resolvieron algunas situaciones problémicas con la 

guía y orientación del docente haciendo énfasis en el método de Polya (1999) de forma 

Figura 1. Alumnos del grado 3A Bethel. Etapa exploración 
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práctica. Ahora bien, se pretendió que el educando asumiera gradualmente este proceso como 

una opción para resolver situaciones problémicas de forma exitosa.  La figura 2 muestra 

momentos en que los educandos emplearon material concreto para realizar actividades en la 

etapa de estructuración.  

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Etapa de Práctica.  

 Esta etapa, se desarrolló en dos fases, una práctica guiada y otra independiente; de 

este modo, en la práctica guiada el docente asumió el rol de orientador y facilitador; por 

tanto, sensibilizó a los educandos frente al aprendizaje cooperativo su importancia e 

intencionalidad dentro de la experiencia a desarrollar. Así mismo,  explicó cada uno de los 

roles que debían asumir los integrantes de los equipos y el intercambio de estos al interior de 

los grupos. Enseguida, el docente presentó la ayuda audiovisual diseñada en Power Point y 

física (catálogo de productos)  con el fin de que los educandos se familiarizaran con el 

escenario que planteaba la Matitienda e interactuaran con ella visitando cada una de las 

secciones que esta poseía. Bajo esta misma línea, los niños manipularon el catálogo de 

productos y exploraron la Matitienda virtual como una opción para realimentar la experiencia 

realizada en esta etapa. En la parte inferior, se aprecia una de las acciones intencionadas del 

docente al orientar el proceso de trabajo cooperativo entre pares.  

Figura 2.  Alumnos de grado 3A. Etapa Estructuración 
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 La práctica independiente, buscó incorporar los roles y tareas de la Matitienda de 

manera real; así, que los educandos asumieron sus cargos e iniciaron el proceso en búsqueda 

de sortear los obstáculos que se les presentaron a la hora de resolver problemas con 

estructuras aditivitas, cabe señalar que para este momento los grupos recibieron fichas con 

situaciones problémicas las cuales resolvieron aplicando los cuatro momentos planteados por 

Polya (1999); además, de realizar el trabajo en equipo y su socialización en colectivo; para 

quien administraba la Matitienda y para los resultores, fue necesario utilizar como opciones 

tablas de datos para que el proceso se consolidara de manera ordenada.  

 

 

 

 

 

7.1.4 Etapa de Transferencia. 

 En esta etapa, los educandos realizaron un proceso de aprendizaje de forma autónoma 

que los aproximó a la Resolución de problemas a partir del método planteado por Polya 

Figura 3. Alumnos de grado 3B Puerto Limón. Etapa Práctica guiada. 

Figura 4. Alumnos del grado 3A. Etapa Práctica independiente 
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(1999) que son: comprender la información, diseñar un plan, ponerlo en práctica y comprobar 

y verificar. En este orden, el trabajo cooperativo jugó un rol determinante para el 

cumplimento de objetivos de aprendizaje, donde los estudiantes asumieron sus posturas 

acordes al cargo para el que fueron elegidos, manipularon billetes al pagar compras y en 

función de lo anterior entretejieron canales de comunicación mediados por el diálogo 

consolidando un propósito común hacia el saber colectivo.  

 Paralelamente, construyeron tablas de datos para comprobar, verificar, argumentar y 

comunicar resultados en la relación a la situación problémica resuelta (Ver anexo 24). Del 

mismo modo, quienes administraron la Matitienda consolidaron un balance de ingresos y 

egresos de acuerdo al movimiento comercial de esta (Ver anexo 25). En la parte inferior, la 

imagen representa la nueva dinámica de trabajo que incorpora el aprendizaje cooperativo, los 

niños cumplen con sus roles como resultores o administradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Alumnos de grado 3A Bethel. Etapa Práctica independiente. 

Figura 6. Alumnos del grado 3A Bethel. Etapa Práctica independiente. 
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7.1.5 Etapa Valoración. 

Para este momento, docentes y educandos realizaron una reflexión del trabajo 

desarrollado a lo largo de la experiencia; así, los niños usaron los cuestionarios adaptados por 

Putnam (1993) que valoran desempeños del aprendizaje cooperativo con preguntas como: 

¿que se logró? ¿Logramos el objetivo? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué podríamos 

mejorar? Del mismo modo, el docente a través de lo observado e información de diarios de 

campo estableció una reflexión y realizó ajustes al proceso en beneficio de la experiencia, la 

retroalimentación y formación de sus educandos en aras de fortalecer y aclarar dificultades 

presentes en el proceso, como un preámbulo que los preparó para el evento final. 

7.1.5.1 Matijuego “Del pensamiento sistémico al pensamiento productivo”. 

Al llegar a este punto, el Matijuego propició  un escenario que incorporó la evaluación 

formativa a través de la participación del niño como un ser protagonista de su proceso 

formativo al superar cada uno de los obstáculos que este presenta (retroceder, descender, 

resolver retos, ascender, perder el turno, avanzar, ganar bonos, perder capital y responder 

preguntas). Además, de manejar de forma física su propio capital encontrando con ello 

pérdidas y ganancias que afectan su éxito para llegar a la meta. En contraste con lo anterior, 

el docente tuvo la oportunidad de observar los alcances, progresos y dificultades de los 

educandos de forma individual y además configurar un espacio donde evalúo la resolución de 

problemas con estructuras aditivas, el impacto e inherencia del aprendizaje cooperativo 

dentro del proceso de formación.   

Las dificultades para este momento, estaban dadas en la habilidad para comprender la 

información de forma asertiva, responder adecuadamente las preguntas para ganar bonos, el 

respeto por el uso de la palabra, el conteo rápido de los billetes didácticos para el pago de 

retos, el manejo del tiempo y la consolidación del informe del banquero acerca de los pagos 

realizados; así, el docente abordo estas dificultades de manera oportuna con orientaciones 
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claras a fin de superar las dificultades y orientar el proceso de manera comprensible para los 

educandos. 

El Matijuego, implícitamente permitió que los estudiantes de manera divertida y 

dinámica fortalecieran el proceso de resolución de problemas a través del aprendizaje 

cooperativo, como una estrategia exitosa para resolver situaciones problémicas de estructuras 

aditivas (cambio, combinación y comparación). A su vez, dentro de estas acciones en su 

mayoría convergen los procesos matemáticos (razonamiento, modelación, ejercitación, 

resolución y comunicación) que permiten al niño comprender las matemáticas desde una 

perspectiva global. 

Así pues, el docente presentó el juego y dio a conocer las reglas (Anexo 5), dentro de 

las cuales jugaron en grupos de 4 estudiantes más el banquero, apoyándose en sus pares cada 

vez que tenían dificultades en la resolución de los retos y preguntas. Así, el juego culminó 

cuando un jugador llegó a la meta y cada uno elaboró un balance evidenciado en una tabla de 

ingresos y egresos. Luego, el banquero y el docente determinaron las posiciones de los 

jugadores y realizaron una nueva reflexión para realimentar el proceso y permitirles a los 

niños volver a jugar en una segunda oportunidad, dado que el juego resultó atractivo y 

motivante. Entre otras cosas, el desarrollo  del juego demostró que no siempre quien gana, es 

quien más capital posee, dado que, el desempeño del jugador al resolver retos representa su 

capitalización. 

 

 

 

 

Figura 7. Matijuego 
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7.2. Análisis de las etapas metodológicas  

El proceso de enseñanza aprendizaje, teje su interés en la práctica, es ahí, donde 

convergen docente y estudiante. La prioridad,  es alcanzar el saber y ser competente a su 

corta edad en lo  requerido por el MEN como: el comprender la importancia de las 

matemáticas, formular, plantear, transformar y resolver problemas de su cotidianidad, desde 

las matemáticas y otras ciencias con un pensamiento crítico; y, finalmente en lo que espera el 

padre de familia que su hijo sea idóneo con una formación integral para la vida.  

Dentro de este contexto, la práctica pedagógica establece un diálogo de saberes a 

través de la confrontación con las realidades que emanan del quehacer diario, en función del 

desarrollo de competencias en beneficio de la calidad y pertinencia de los procesos 

formativos para proyectar una educación participativa y autónoma,  tal como la sociedad 

requiere y exige para la transformación en función de procesos de conocimiento auténticos y 

significativos. 

     En otras palabras, la pedagogía reflexiona y construye análisis sustentados en las 

prácticas educativas; por tanto, la propuesta de intervención “Resolución de problemas con 

estructuras aditivas a través del aprendizaje cooperativo” es un escenario propicio para  

caracterizar y  reflexionar acerca de los procesos de enseñanza aprendizaje entendidas estas, 

según el Ministerio de Educación Nacional en la publicación  titulada “La práctica 

pedagógica como escenario de aprendizaje” (2015): 

Como un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio de 

conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el estudiante 

aborda saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen la 

comprensión del proceso educativo y de la función docente en el mismo. (P.5) 

Dentro de este contexto, la propuesta estructuró cinco etapas (exploración, 

estructuración, práctica, transferencia y valoración). Esta planeación, logró guiar el proceso 
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¿Te gusto la
actividad de visita a
la tienda del barrio?

¿La información
recibida por parte

del tendero fue
comprensible?

¿Haz entendido la
importancia de

comprar y vender?

¿Te gustaria recibir
otra clase como

esta?
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Análisis cuantitativo etapa Exploración

SI NO

de forma secuencial y constructiva en aras  de gestar un ambiente de participación en el que 

se realimente el saber y se movilicen conocimientos desde su contexto empleando acciones 

metodológicas apoyadas en el uso de las TIC, material tangible y el juego.  

7.2.1 Análisis etapa de exploración. 

En un primer momento, los educandos tuvieron la oportunidad de realizar un proceso 

de acercamiento frente a la perspectiva que emerge en una tienda de barrio en relación a la 

acción comercial de comprar y vender.   

En esta etapa, se logró dimensionar la buena disposición y capacidad de escucha de 

los educandos, el respeto por el uso de la palabra en el momento que el tendero les compartía 

información trascendental para la comprensión de la actividad comercial. Por tanto, la salida 

pedagógica motivó a los educandos frente al saber y les permitió comprender el contexto de 

forma práctica y vivencial, así lo demostró la encuesta con preguntas cerradas que se aplicó al 

final de esta etapa. Veamos el análisis de las preguntas 1, 2, 3 y 4.4 representadas en la figura 

8.  

 

 

 

 

Figura 8. Percepción visita a tienda de barrio. 

Desde este horizonte, y al observar de manera cuantitativa el análisis de respuestas se 

confirma que las salidas pedagógicas motivan al educando y les genera curiosidad, 

expectativas por ambientes de aprendizaje en los cuales la comunicación y la participación 
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son un eje fundamental que contribuye al mejoramiento de nuevos conocimientos y saberes 

de una manera práctica.   

En la misma encuesta, al contestar la última pregunta se pidió enumerar en una escala 

de uno a cinco, siendo uno la opción más importante y cinco la de menos relevancia las 

secciones de la tienda que más les gustó, esto con la intención de poner en manifiesto los 

gustos de los educandos para el posterior diseño de la Matitienda virtual y el catálogo de 

productos. El análisis arrojó que la sección favorita de los educandos es la dulcería, seguida 

de frutas y verduras, luego productos de aseo, víveres y carnes respectivamente.  

En este sentido, docente y alumno adquirieron nuevos roles en los cuales asumieron la 

práctica pedagógica alejados de los paradigmas de la educación tradicional, motivados por 

los retos que genera la innovación, de forma participativa, competente, conjugando los 

saberes de manera flexible. En concordancia “Este cambio de actitud debe verse reflejado en 

las reflexiones pedagógicas, en nueva práctica educativa, en estrategias didácticas 

constructivistas, en nuevos procesos educativos de calidad que faciliten no solo la formación 

integral, si no también aprendizajes significativos” (Iafrancesco, 1996, p.134). Por tanto, las 

reflexiones que suscitan las prácticas pedagógicas permearon y transformaron las acciones 

didácticas y metodológicas en favor del bienestar y calidad de los procesos, es decir se 

fortaleció la comprensión del mundo desde una perspectiva global y significativa adaptada a 

su contexto.  

 

 

 

 

   

 

Figura 9. Alumnos del grado 3A Puerto Limón. Etapa Exploración. Archivo personal 
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7.2.2 Análisis etapa Estructuración.  

Durante esta etapa se evidenció interés y participación por las actividades, debido a lo 

novedoso que resultó para los estudiantes el material concreto como los billetes, las monedas 

didácticas y el catálogo de productos. Es de anotar, que a algunos estudiantes se les 

dificultaba realizar conteo con los billetes debido a que no se encontraban familiarizados con 

estos y más cuando son de alta denominación. En su cotidianidad utilizan monedas y billetes 

de menor cuantía. El docente presentó algunos ejercicios con el fin de realizar una indagación 

de saberes previos, como identificar billetes y monedas de distintas denominaciones, 

ejercicios de cálculo mental o escrito involucrando la adición y sustracción de cantidades, 

dentro de los cuales estaban: ¿Cuánto suman 4 billetes de 2.000? ¿Si agrupo 3 billetes de 

5000 cuál es el resultado? ¿Si cuatro billetes de 2.000 suman 8000 cuantos billetes de 2000 

necesito para completar 12.000? ¿Qué operaciones realizamos para encontrar los 

resultados? En la discusión mediada por el docente se escucharon las respuestas de los 

educandos, encontrando confusión dado que algunos estudiantes trataron de dar solución a 

los ejercicios realizando sumas, dejando de lado el uso de material concreto, lo cual reflejó el 

mecanicismo de las prácticas de aula en la cotidianidad.  

Simultáneamente, y de acuerdo al contenido disciplinar, los niños se agruparon en 

parejas para ordenar cantidades en valores ascendentes y descendentes con los billetes 

didácticos, leer y escribir números , para luego diseñar, con orientación del docente, tablas de 

datos y ordenar estas cantidades teniendo en cuenta el valor posicional de las cifras. La 

actividad realizada, reveló que la mayoría de los estudiantes tenían dificultad para representar 

información y datos en tablas, para lo cual el docente debió retroalimentar el proceso con 

ejercicios que les exigiera el uso de tablas de datos. 

Por otra parte, y como un preámbulo para la siguiente etapa el docente da a conocer a 

los educandos las clases de situaciones numéricas que recurrentemente se encuentran dentro 
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de una situación problémica, las cuales son de cambio, combinación y comparación, se  

explicó a través de una tabla con un concepto sencillo y palabras claves que le ayudaron al 

niño a asociar su significado (Ver tabla 5); además de utilizar ejemplos de problemas 

sencillos que dan una aproximación a los tipos de problemas que se encontraran.  

Tabla 5. Explicación Estructuras aditivas.  

  

 

Adaptación Bruno (1999). Creación propia. 

 

Al mismo tiempo, en la figura 10 se ilustra las cuatro etapas empleadas en el método 

de Polya (1999) para la resolución de problemas en aras a que los educandos las reconocieran 

y aplicaran. Este proceso, se hizo a través de una situación problémica la cual fue 

comprendida, diseñada, puesta en práctica, comprobada y verificada en colectivo. Los 

educandos presentaron buena disposición y afianzaron este método con un juego cuya 

intencionalidad requería ordenar con fichas e imágenes de forma ascendente el paso a paso 

del mismo de manera rápida y asertiva.  (Ver anexo 24) 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fichas método de Polya (1999). Creación propia. 

CAMBIO COMBINACIÓN COMPARACIÓN 
Hace referencia a un 

suceso que introduce 

modificaciones en 

una cantidad inicial. 

Se muestran dos cantidades 

disjuntas que pueden 

considerarse 

independientemente o como 

partes de un todo.  

Se presenta la relación entre dos cantidades 

disjuntas, bien para determinar la diferencia 

entre ellas, o para averiguar una de las 

cantidades conociendo la otra y la 

diferencia entre ellas. 

Algo ocurre Todo junto Compara – Más que – menos que 
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La experiencia reflejó que en algunos casos de marginalidad vivida al interior de 

algunas familias los niños poseen más destrezas en el momento de manipular billetes, 

comprender y resolver situaciones problémicas; es así, como esas interacciones de pobreza 

han influenciado al educando para ser ágil y competente en relación a este tipo de  

situaciones.  

Por consiguiente, educar debe permitir no solo comprender, debe ser un proceso 

motivante, autónomo y espontáneo que permita al ser humano apropiarse del conocimiento 

para su servicio y progreso de la sociedad en que habita, “Todos los seres humanos deben 

estar en condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio 

propio, para determinar por si mismos que deben hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida” (Delours, 1996, p.106). Es importante, reflexionar e indagar acerca de la práctica 

pedagógica como una acción donde se fomenta el diálogo de saberes a través de la 

experiencia y las situaciones de contexto atendiendo a las necesidades e intereses de los 

educandos.  

7.2.3 Análisis etapa Práctica. 

Esta se realizó en dos momentos; la práctica guiada  que se desarrolla con orientación 

del docente a los educandos, y la práctica independiente que es liderada por los educandos 

con apoyo indirecto del mismo.  

7.2.3.1 Práctica guiada. 

Dentro de este contexto, el docente guío las actividades a partir de una sensibilización 

acerca del “aprendizaje cooperativo” esencial para el éxito y la consolidación de los equipos 

en busca de metas comunes; en este orden, se requirió una planeación, para la cual el docente 

explicó cada uno de los roles (gerente, cajeros, empleados de servicio al cliente y secretarios, 

líderes, relatores, de materiales) que debían asumir dentro de su equipo; además, de rotar 
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esos roles concienciar a los educandos en la responsabilidad que implica apoyarse unos a 

otros para que este sea una construcción colectiva en beneficio de los aprendizajes de todos. 

Así pues, la conformación de los equipos de trabajo hizo visible que algunos grupos se 

formarán por lasos de amistad y afinidad.  Ahora bien, en algunos estudiantes se vio 

marcadamente el liderazgo que asumieron, y otros en los cuales sus compañeros depositaron 

la confianza desistieron ante esta responsabilidad; en este caso, los estudiantes de manera 

autónoma reeligieron un nuevo líder asumiendo una postura crítica en relación a la dimensión 

del compromiso y las metas por cumplir. 

En un segundo momento, se realizó la presentación y observación de la herramienta 

digital “Matitienda”, la cual despertó el interés de los educandos, mostrándose  activos y 

atentos durante el proceso de exploración y reconocimiento del mismo.  Seguidamente, por 

grupos y acorde al rol asumido los estudiantes encargados de atención al cliente ofrecían 

productos navegando por las diferentes secciones de la Matitienda, sus compañeros 

contrastaban lo observado con el catálogo físico para pedir determinados productos y realizar 

las compras empleando billetes didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estudiantes 3A Sede Bethel. Archivo propio 
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7.2.3.2 Práctica Independiente. 

Lo dicho hasta aquí, y de acuerdo al postulado de Johnson y Johnson (1999) el 

aprendizaje cooperativo es una metodología que se sustenta en valores tales como: 

cooperación, responsabilidad, comunicación. Desde esta perspectiva, se hace necesario 

fortalecer la adquisición de valores y hábitos de relación social, dado que para algunos 

estudiantes se les hizo difícil trabajar en equipo, debido a sus intereses individualistas, la 

heterogeneidad, la dificultad que poseían para comunicarse de forma asertiva y el 

establecimiento de un proceso comunicativo fluido y concertado.  

En consecuencia, el docente reforzó los compromisos individuales y colectivos 

llegando a acuerdos comunes para el beneficio del equipo, permitiendo de esta manera crear 

un ambiente de respeto y confianza hacia el otro; al lado de ello, concienció a los niños para 

que se privilegiara la comunicación y el apoyo mutuo acorde a lo planteado por Gómez 

(2013) “Ante todo, dispuesto al cambio y asumir una posición de acompañamiento a sus 

alumnos, en la que es guía y a la vez aprendiz” (p.2). Conviene subrayar, que con la 

orientación del docente los niños redistribuyeron nuevamente cargos en razón a la reflexión 

planteada por el docente. En otras palabras, alumnos y maestro trabajaron en conjunto con la 

finalidad de alcanzar metas comunes.  

Para algunos grupos la administración de la Matitienda se hizo compleja, la tarea de 

dar cambio y sistematizar de manera eficiente el proceso de compra y  venta fue confusa, 

debido a que se hizo complejo coordinar los roles. Además de ello, algunos niños tenían 

dificultad en resolver adiciones y sustracciones con más de cinco cantidades debido a que no 

manejan de forma eficiente la reagrupación de los sumandos o en el caso de la resta la 

ubicación del minuendo y sustraendo (Ver anexo 27). No obstante, el trabajo en equipo hizo 

que estos visibilizaran las dificultades y las pudiesen superar con el apoyo de sus pares, es de 

aclarar, que las actividades se prolongaron más de lo planeado, sin embargo fue enriquecedor 
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y las debilidades se convirtieron en oportunidades para lograr superar los obstáculos y 

construir saberes compartidos en beneficio de metas comunes. De esta manera, cobra sentido 

el aporte de Gómez (2013) “El desarrollo de habilidades cognitivas, se fortalece por cuanto el 

grupo cooperativo debe idear, planear y ejecutar la actividad planteada con los aportes de 

todos” (p.2). En la parte inferior, la figura muestra la forma autónoma en que los educandos 

asumían los roles al interior de los grupos.  

 

 

  

 

 

7.2.4 Análisis etapa Transferencia. 

Con respecto a esta etapa, se hace visible que con el proceso desarrollado hasta aquí 

se fortaleció la comunicación al interior de los grupos, los niños asumieron roles de forma 

autónoma dejando atrás discrepancias y mostrando un interés común por lograr metas de 

aprendizaje.  

Es oportuno ahora, aclarar que en esta etapa se trabajó con 6 grupos de aprendizaje 

cooperativo, 5 de los cuales eran resultores de las situaciones problémicas planteadas desde el 

contexto de la Matitienda y uno ejercía la administración de la misma; ahora bien, la 

dinámica de trabajo se ejecutó de forma aleatoria de tal manera que todos los grupos pasaron 

por la administración y resolvieron situaciones problémicas en los diferentes momentos en 

que se estableció esta etapa. En la figura 13 y 14 se ilustran las responsabilidades asumidas al 

interior de los equipos como resultores o administradores. 

Figura 12. Estudiantes 3A Sede Puerto Limón. De compras en la Matitienda. 
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Añádase a esta descripción, el análisis general del trabajo desarrollado por los 

educandos frente a la resolución de las situaciones problémicas; es de aclarar, que los 

problemas se plantearon con situaciones aditivas no rutinarias y permitieron al estudiante 

plantear diversas opciones de respuesta y de pago de acuerdo a las denominaciones de los 

billetes. De modo similar, estas situaciones implícitamente abordaron las situaciones 

numéricas de cambio, combinación y comparación, exigió a los educandos fortalecer 

procesos mentales en los cuales estaban presentes situaciones de su contexto a fin de 

prepararlos para que a futuro resuelvan de forma autónoma esta clase de situaciones 

problémicas.  

Figura 13. Grupo de aprendizaje cooperativo. Administración de la Matitienda. Creación propia. 

Figura 14. Grupo de Aprendizaje cooperativo. Resultor de RDP. Creación propia. 
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Ahora bien, las situaciones problémicas planteadas desde las estructuras aditivas de 

cambio, combinación y comparación de cara al escenario proyectado en la Matitienda y 

apoyado en las acciones didácticas y metodológicas que proporcionó el aprendizaje 

cooperativo se ilustran en las siguientes figuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 15. Situaciones problémicas con estructuras aditivas. Creación propia. 

Figura 16. Situaciones Problémicas con estructuras aditivas. Etapa transferencia. Creación propia. 

Figura 17. Situaciones Problémicas con estructuras aditivas. Etapa transferencia. Creación propia. 
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 Si bien es cierto, que al iniciar el proceso de resolución de problemas con 

estructuras aditivas para los estudiantes generaba incertidumbre y un tanto de confusión, la 

intencionalidad de la propuesta pedagógica fue contribuir a desarrollar una postura 

cognoscitiva inherente a una motivación y resignificación del saber. Desde este punto de 

vista, se hizo válido retomar el postulado de Orton (1996) que “concibe como generadora de 

un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, 

técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos para dar solución a una situación 

nueva” (p.51).  Así, el docente asumió su postura para edificar en los educandos acciones 

renovadoras y de transformación, encontrando fortalezas y debilidades para que su práctica a 

futuro cobre validez en la mejora de su práctica. Veamos: 

a) Al recibir la ficha con la situación problemica, el primer obstáculo al que se enfrentaron 

los niños fue la comprensión de la información implícita dentro de esta. Factores como la 

lectura comprensiva juegan un papel determinante a la hora de examinar y discriminar la 

información. El docente, se vio en la obligación de orientarlos con una lectura dirigida 

para luego identificar el nivel de comprensión y así generar estrategias donde los niños 

realizaron una aproximación mediante la formulación de hipótesis y predicciones 

esenciales para dar respuestas a las preguntas planteadas.   

b) El uso de las monedas y billetes didácticos facilitó a los educandos resolver en muchos 

casos con eficiencia la administración y resolución de problemas; en este orden, la 

resolución de las situaciones problémicas tardaron más de lo esperado debido al 

compromiso de los grupos por querer hacer su mejor esfuerzo. 

c) Se hizo evidente la aplicación del método de Polya (1999) para lo cual, con frecuencia 

acudían a observar las fichas que se usaron en el momento de estructuración.  
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d) Dentro de la comprensión y diseño del plan, en su mayoría se percibió  la comprensión de 

las situaciones problémicas dado que algunos niños categorizaron las situaciones 

numéricas (cambio, combinación y comparación). 

e) En la etapa de práctica, se hizo evidente que algunos niños buscaban los números de 

mayor valor o el que aparece en primer lugar para iniciar con la operación respectiva, lo 

cual se convirtió en muchos casos en una forma errónea de querer solucionar ágilmente 

los interrogantes planteados. Para este caso, el docente inmediatamente resignificó los 

conceptos de adición, sustracción y su implicación dentro del proceso resultor. En suma, 

la resolución de problemas ayudó a los niños a razonar sobre los conocimientos 

adquiridos, se ejercitaron con algoritmos hacia un proceso de reconfiguración de las 

situaciones problémicas motivados por el deseo de aprender y trascender.  

f) A la hora de comprobar y verificar la solución, los educandos diseñaron tablas de datos de 

forma coherente, debido al trabajo realizado en las etapas de estructuración y práctica 

(Ver anexo 25 y 26).  Así mismo, contrastaron sus datos escritos de forma práctica con las 

devoluciones y pagos realizados con billetes y monedas; además, con las respuestas de 

sus compañeros. 

g) Hay que subrayar también, que en este proceso los educandos lograron manipular pliegos 

grandes de periódico con marcador para presentar la información en aras de argumentar y 

comunicar los resultados de manera satisfactoria frente a sus compañeros. Es de anotar, 

que en algunos grupos todos sus integrantes participaron en el proceso de socialización;   

no obstante, se observó a unos pocos temerosos de salir a socializar. 

h) Con respecto al manejo digital de la Matitienda, los educandos navegaron de forma fácil 

y eficiente, con entusiasmo ofrecían los productos y precios de las diferentes sesiones. De 

la misma manera, con el catálogo cada grupo pudo observar de manera detallada los 

productos para tomar decisiones y dar solución a las situaciones planteadas.  
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i) En cuanto a la administración de la Matitienda, fue evidente la dificultad en las primeras 

secciones para realizar acciones de pago, devoluciones y balance de productos vendidos. 

Es aquí, donde el docente cobra nuevamente valor para guiar el proceso y con orientación 

conducir al estudiante al desarrollo del pensamiento lógico y capacidad para analizar, de 

forma práctica intervino y orientó a los educandos que presentaban dificultades con los 

cambio y pagos, este asumió una postura de acompañamiento la cual permitió al 

educando percibir “La potencia y utilidad de las matemáticas” (Díaz, 2010, p.7) desde un 

contexto globalizado y un ambiente que le exigía dar razón de su quehacer como 

administrador o comprador de este ambiente.   

j) La participación de los educandos en las últimas secciones de esta etapa, fue cada vez 

más autónoma y dinámica gracias al ambiente de confianza y solidaridad que primó al 

interior de cada equipo de trabajo. Se hizo evidente la buena comunicación y la 

adquisición de competencias a la hora de resolver las situaciones problémicas.  

En todo caso, los resultados de esta etapa hicieron visible el aprendizaje cooperativo en su 

máximo nivel, fue notorio en los niños el cumplimiento de las cinco condiciones esenciales 

enunciadas por Johnson y Johnson (1999) en la aplicación didáctica de esta metodología 

como: cooperación, responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo, evaluación propia y 

compartida (Ver anexo 28 y 29). Así que, el aprendizaje cooperativo vinculó acciones 

sociales para construir y edificar nuevos saberes mediante “la adquisición de valores y 

hábitos de relación social vinculadas a la práctica de actitudes colaborativas, solidarias y de 

ayuda mutua” (Gómez, 2007, p.13). 

Desde una perspectiva más general, y, a través del análisis y reflexión del docente la 

práctica pedagógica de esta etapa evidenció un ambiente de aprendizaje donde el educando 

fue el protagonista de su proceso y se privilegió un aprendizaje activo, participativo, de 

diálogo e interacción que  mejoró el clima de aula e integró la heterogeneidad presente en 
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esta; en efecto, escenarios formadores, atractivos y motivantes para los educandos posibilitan 

la construcción de un saber colectivo apoyado en prácticas auténticas  y mediado por 

acciones significativas. 

 

 

 

 

 

7 .2.5 Análisis etapa Valoración. 

Para ilustrar mejor el proceso de valoración, es pertinente mencionar que este inició 

con una coevaluación, la cual indagaba de manera general acerca del proceso desarrollado y 

el gusto por el trabajo realizado. 
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Análisis cuantitativo coevaluación

 

Figura 19. Análisis cuantitativo coevaluación. 

Figura 18. Estudiantes 3A Sede Puerto Limón. Resolviendo situaciones problémicas. Archivo propio. 
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Después de analizar las respuestas dadas por los educandos en esta, se vislumbró que 

la mayoría de los educandos se sentían motivados, interesados y dispuestos, así se evidencia 

que existe un dominio disciplinar por parte del docente para consolidar nuevos ambientes de 

aprendizaje, dado que en general las preguntas obtuvieron respuestas positivas. No obstante, 

esporádicamente para algunos estudiantes  sigue existiendo una barrera en cuanto al apoyo de 

sus pares.  

En un segundo momento, se evaluó nuevamente por grupos el aprendizaje 

cooperativo, este se realizó de acuerdo a los formatos adaptados por Putnam (1993). En la 

parte inferior la figura 21 ilustra la valoración dada en colectivo acorde al funcionamiento del 

equipo. 

 

 

 

 

 

De este modo, este formato valoró la funcionalidad del equipo, dando la oportunidad a 

los educandos de evaluarse en tres opciones de acuerdo a su desempeño, las cuales les 

Figura 20. Coevaluación. Etapa valoración. Creación propia. 

Figura 21. Funcionamiento del equipo "Aprendizaje cooperativo". Adaptación Putnam (1993) 
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permitieron analizar el trabajo realizado al interior del colectivo en el momento de resolver 

las situaciones problémicas. En resumen, se tradujo en una interpretación acerca del alcance y 

el cumplimiento de las metas de aprendizaje. Su particularidad fue que en consonancia los 

aspectos allí valorados obtuvieron calificaciones similares a la figura No 22 expuestas en el 

documento.   

Siguiendo este orden, el segundo formato adaptado de Putnam (1993), tuvo como 

objetivo “Reflexionar sobre el trabajo en equipo en procura del éxito. Reforzar conductas 

positivas y modificar acciones de sus integrantes en pro del progreso” Este instrumento, 

permitió al docente realizar una reflexión acerca de los progresos y debilidades evidenciadas 

a través del aprendizaje cooperativo; por tanto, su intencionalidad permitió la realimentación 

del proceso y en una escala más elevada hacer evidente la evaluación formativa en aras a la 

implementación de acciones que sensibilicen a los educandos para hacerse conscientes de su 

proceso y mejora a partir de este. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis puntual de las observaciones e instrumentos analizados, es 

pertinente la comprensión y el planteamiento de acciones de cambio que generen una postura 

Figura 22. Ficha de acompañamiento "Aprendizaje cooperativo" Adaptación Putnam (1993) 
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cognoscitiva que es inherente a una motivación y resignificación del saber, donde el niño sea 

el protagonista del proceso formativo, dentro de un ambiente de participación en el que se 

realimente y se movilice el conocimiento a través de acciones pedagógicas y metodológicas 

en las cuales se priorice los intereses y necesidades del educando. 

7.2.5.1 El Matijuego “Del pensamiento sistémico al pensamiento productivo”. 

Dentro de este escenario,  y acorde a la reflexión propiciada desde la evaluación 

formativa, el Matijuego se diseñó y aplicó con la intencionalidad de “Identificar avances y 

progresos de los educandos frente a la resolución de problemas con estructuras aditivas de 

cambio, combinación y comparación para movilizar aprendizaje entre pares” En efecto,  

superar las falencias evidenciadas durante el proceso desarrollado a lo largo de toda la 

experiencia. Por consiguiente, este favoreció un nuevo ambiente de aprendizaje que mejoró, 

aclaro dudas e interrogantes en los estudiantes con dificultades, y, motivó aún más a aquellos 

con mejores desempeños en cuanto a la Resolución de problemas (RDP) con estructuras 

aditivas (cambio, combinación y comparación) de una manera motivante e integradora; 

asimismo, involucró la comunicación, la cooperación y la solidaridad como aspectos 

esenciales para redimensionar el saber y la importancia de las relaciones interpersonales. Es 

decir, una acción que fomentó un diálogo de saberes a través de la innovación. Cierto es, que 

Para Morrish (1978), 

La innovación es la introducción de algo nuevo y diferente, pero no significa 

necesariamente algo que sea enteramente novedoso por su naturaleza, (…), lo que 

redituará en el aumento de los aprendizajes de los estudiantes a partir de la mejora de 

la enseñanza. (p. 2) 

El Matijuego, se convirtió en la expresión más agradable y amena del proceso, 

conjugó acciones de pensamiento de una manera recreativa y atractiva por cuanto los 

participantes adquirieron un interés particular por querer llegar a la meta; así, tratar en todo 



 
 

70 

 

momento de resolver las situaciones de manera eficiente, dado que este avance les generaba 

ganancias personales y logros de aprendizaje que los proyectaban antes sus pares como 

jugadores exitosos, dando la oportunidad a ser también guías y colaboradores, paralelamente 

competir de manera individual.  

El juego, generó en todos los grupos motivación y alegría, al mismo tiempo que a 

alguien le correspondía una situación problemica, todos se preparaban para tener el resultado, 

a fin de apoyarlo o ganar el dinero de su compañero. 

Por otra parte, una característica encontrada dentro del juego, es que no siempre el que 

gana es quien adquiere la mayor cantidad de dinero; en el trascurso de este, quienes 

resolvieron de manera asertiva los retos y preguntas de los bonos sumaron más capital y esto 

generó grandes ganancias en algunos jugadores indistintamente de ser el ganador.  

Es relevante mencionar, que al final del juego el balance elaborado de pérdidas y 

ganancias por cada uno de los participantes fue coherente y rápido en concordancia con el 

proceso desarrollado. Por consiguiente, el docente evidenció de forma tangible e inmediata 

los progresos y desempeños de los saberes adquiridos a lo largo de toda la experiencia 

desarrollada.  Como complemento, y en virtud de los resultados de las situaciones 

problémicas con estructuras aditivas resueltas en este “Matijuego” se hizo notable que: 

a)  Para los educandos los problemas aditivos de cambio fueron más sencillos, debido a que 

estos aplican una transformación directa al estado inicial, mientras que en los de la resta 

es posible cuando el primer valor es mayor incurriendo en menos error, de lo contario 

cayeron en un equívoco al no identificar con claridad el minuendo y sustraendo.   

b) Los problemas aditivos de combinación son más completos, por ello se cae con 

frecuencia en mayores errores a la hora de resolverlos, en este caso se usaron acciones 

como añadir y completar para obtener un estado final. Del mismo modo, se hace por 
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Preg. 1 ¿Sabes para que te
sirve la Matitienda?

Preg. 2 ¿Sabes que es una
situación problemica en…

Preg. 4 ¿Te gusto trabajar en
equipo?

Preg. 5 Puedes relacionar
laexperiencia con tu vida…

No de estudiantes población muestra

Análisis cuantitativo encuesta final. Impresiones de los aprendizajes de los 

estudiantes en relación a la propuesta de intervenciòn.

NO SI

diferencia (sustraer) entre los dos estados para hallar la combinación. Esta requiere un 

cálculo riguroso y elaborado; además, obliga al niño a razonar sobre la transformación de 

un estado inicial a un estado final.  

c) Finalmente, las situaciones aditivas de comparación son más complejas, implican la 

inversión de la transformación directa y el cálculo del estado inicial por aplicación del 

estado final de dicha transformación, se establecen comparaciones utilizando términos 

“más que” y “menos que”. 

Para cerrar esta etapa, y en búsqueda de obtener información objetiva y pertinente 

acerca de la propuesta de intervención, se aplicó una última encuesta con preguntas cerradas, 

donde su objetivo principal fue “Recopilar impresiones acerca de los aprendizajes de los 

estudiantes en relación a la implementación de la propuesta de intervención”. De ahí que, la 

mayoría por no decir todos los educandos manifestaron la importancia de la Matitienda, y, 

¿cómo esta contribuyó a mejorar constantemente sus aprendizajes? además, en el punto 

cuatro se hizo evidente el gusto por continuar trabajando en equipo el cual argumentaron de 

forma general la facilidad que encuentran para sintetizar y resolver objetivos de aprendizaje. 

 Veamos el análisis cuantitativo planteado en la figura 23, la cual evidencia en un 

breve análisis la aceptación de la propuesta por parte de los educandos.  

 

 

 

 

 

Figura 23. Análisis cuantitativo. Etapa Valoración. Creación propia. 
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        Al interpretar el gráfico de la figura 23, se revela la importancia que tuvo esta estrategia 

de intervención para los educandos, el nivel de apropiación del conocimiento. La estadística, 

refleja que en su mayoría contestaron de forma asertiva cada una de las preguntas lo que 

explica la motivación y participación constante para fortalecer procesos de aprendizaje de 

forma autónoma.  

 

 

 

 

 

 

 

                     

  Figura 24. Análisis cuantitativo. Etapa Valoración. Creación propia. 

Evidentemente, esta gráfica muestra el impacto positivo que generó la propuesta de 

intervención con relación a la Matitienda y la configuración de todos sus componentes. En el 

análisis de los cuatro últimos ítems, se infiere que el aprendizaje cooperativo es un escenario 

para aprender, dialogar, compartir y discutir posibles respuestas a situaciones problémicas 

donde se trascendió del pensamiento sistémico al pensamiento productivo.  

Mientras tanto, en la figura 25 se puede apreciar las impresiones de los estudiantes 

frente al reconocimiento de los aprendizajes adquiridos en la experiencia de aula; así mismo, 

se indaga el nivel de aceptación de los educandos por el trabajo cooperativo. 

 

 

Comprar

vender

Resolver problemas

Trabajar en equipo

Adiciones

Sustracciones

No de estudiantes población muestra

Análisis cuantitativo encuesta final. 
Pregunta 3. ¿Que aprendiste en la Matitienda?

Columna1
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Figura 25. Encuesta final. Etapa Valoración. Creación propia. 
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8. Reflexión e interpretación de la experiencia 

La resolución de problemas con estructuras aditivas a través del aprendizaje cooperativo  

“Una oportunidad para aproximarse al pensamiento productivo” 

No hay problema que no podamos resolver juntos, y 
muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. 

 Lyndon Johnson. 

 

Educar es un asunto de todos, será menester de la escuela proporcionar al estudiante 

formación de calidad que posibilite la adquisición de competencias. Así, la formación 

adquirida en la maestría, viabiliza escenarios en procura de mejorar los procesos de 

enseñanza. Al inicio de esta, en la Institución Educativa Instituto Técnico Comercial 

Sagrados Corazones sedes Puerto Limón y Bethel se diagnosticaron falencias en relación a 

las situaciones problémicas con estructuras aditivas, ligado a factores internos y externos. La 

práctica docente, en su momento se asumía de manera conformista y se centraba en el 

aprendizaje individualizado del educando, rezagándolo a un segundo plano y a asumir una 

actitud pasiva frente al cambio y los nuevos retos que exige la política educativa del 

momento. Por tanto, el proceso generó el diseño e implementación de una propuesta de 

intervención sustentado en la reflexión constante, la lectura crítica, la caracterización de 

contextos y las problemáticas que emergen de este. 

En consonancia con lo anterior, el proceso formativo generó un espacio para 

profundizar en las matemáticas, realizar una reflexión contrastada con la realidad, las 

prácticas de aula, los referentes teóricos y de calidad. De este modo, la enseñanza de las 

matemáticas tiene su génesis en el enfoque de sistemas tal como lo refieren los estándares 

(MEN 2006) y Carlos E. Vasco Uribe (1978) sustentados en una visión global, percibidas 

como un todo y no como partes fragmentadas.  
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De ahí que, la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva curricular potencia el 

desarrollo de cinco pensamientos y cinco procesos, en este caso se privilegió el pensamiento 

numérico y el proceso de Resolución de problemas, en concordancia con los Derechos Básico  

y la Malla de Aprendizaje para la comprensión de las matemáticas, su utilidad frente a la 

resolución de problemas y los retos que impone la perspectiva del mundo moderno. Así 

mismo, dan pertenencia y coherencia a las acciones encausadas por el Ministerio de 

Educación en su política actual.  

En este orden, la intervención de aula centrada en la “Resolución de problemas con 

estructuras aditivas a través del aprendizaje cooperativo” se proyectó desde un recurso 

(digital, físico) llamado “La Matitienda” el cual asemejaba el entorno de una tienda, en esta 

los educandos asociaron sus saberes previos con la realidad a través de la Resolución de 

problemas, contrastan valores numéricos, manipulan material concreto y establecen un 

diálogo de saberes con sus pares para interpretar y resolver las situaciones planteadas. De ahí 

que, la Matitienda es un recurso que posibilita la resolución de problemas y genera en el 

educando el desarrollo de procedimientos como un elemento clave para la resolución de 

estas; en efecto, esta herramienta permitió al niño la construcción de aprendizajes 

evidenciados en la construcción de diagramas, la resolución de problemas de cambio, 

combinación y comparación, el análisis de los resultados ofrecidos a la luz de los diversos 

cálculos matemáticos y el contraste con los billetes didácticos acordes a su contexto. Así 

mismo, se evidenció que frente al aprendizaje cooperativo los educandos asumieron una 

postura abierta, de apoyo constante con sus pares, de respeto por la diferencia y en sí una 

comunicación que fortaleció y enriqueció el proceso de aprendizaje.   

Por otra parte, el proceso evidenciado propició acciones pedagógicas que dieron origen al 

“Matijuego” con el objetivo de “Identificar avances y progresos de los educandos frente a la 

resolución de problemas con estructuras aditivas de cambio, combinación y comparación 
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para movilizar aprendizaje entre pares” este motivó y movilizó aprendizajes de forma 

individual y colectiva, incorporó en el aula de clase un escenario participativo donde el 

educando es el protagonista del proceso formativo a partir del juego; sustancialmente, se hizo 

evidente desempeños asociados a la resolución de problemas y estructuras aditivas abordadas 

desde el pensamiento numérico en contraste con la información presentada en los retos 

matemáticos que se relacionó con la comunicación y el aprendizaje cooperativo. En 

consecuencia, los educandos cruzaron el umbral y disiparon las dudas e interrogantes 

planteados a lo largo del proceso. 

 En suma, el maestro de matemáticas debe tener habilidad al planificar acciones 

curriculares enriquecidas con situaciones problémicas que se configuren en microambientes 

de aprendizaje y se originen en la vida cotidiana, en las matemáticas y en otras ciencias para 

avanzar a niveles más complejos. En efecto, interpretar las producciones de sus educandos 

donde potencie progresivamente en ellos actitudes para tener mejores desempeños y 

transformar el mundo mediante el saber.    

En este sentido, lo que se percibe a través de la reflexión es el impacto en los 

maestrantes que se traduce en un cambio de perspectiva que beneficia la institución en el 

diseño y actualización de planes de estudio, planes de mejoramiento y la transformación en la 

práctica pedagógica; concibiendo así, una trasposición didáctica acorde a los intereses y 

necesidades de los educando en procura de resignificar la enseñanza de las matemáticas a 

través de acciones didácticas y metodológicas que evidencien el proceso docente educativo 

como una acción trascendental para la construcción social del conocimiento.  

 En relación con la propuesta de intervención, y dado el análisis de las observaciones, 

diarios de campo y demás instrumentos, se logró dimensionar “la resolución de problemas” 

como una oportunidad que exige al niño plantearse interrogantes, elaborar modelos para 
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aproximarse al conocimiento de cara a sus intereses y necesidades, proporcionándole 

independencia cognitiva y potenciando el pensamiento crítico. Es de anotar, que las acciones 

desarrolladas configuran un nuevo paradigma en el cual se abandona el campo de las 

operaciones (ejercitación) para implantar acciones de pensamiento, sustentadas en 

problemáticas del contexto llevadas al aula en pro de generar incertidumbres hacia la 

construcción del conocimiento acorde a las necesidades del educando.  

Desde una perspectiva general, las acciones pedagógicas son un horizonte para la 

transformación en las aulas y fuera de ellas. En este orden, se debe perseverar y continuar 

innovando e implantando nuevas posturas que se originen a partir de la reflexión; es decir, 

abandonar las prácticas caracterizadas por la fragmentación de contenidos, donde existe 

desarticulación entre lo que se enseña y las necesidades de los educandos. Intervenciones de 

aula, proyectadas desde los requerimientos y exigencias del contexto establecen ambientes de 

aprendizaje innovadores y participativos, en los cuales el educando es protagonista y 

autónomo de su propio conocimiento.  Sin duda, la educación debe proveer un proceso de 

calidad, para Bolaños (1998), 

Proporcionar (…) el dominio de diversos códigos culturales; dotarlos de la habilidad 

para resolver problemas; desarrollar en ellos valores y actitudes; capacitarlos para una 

participación activa y positiva en acciones diarias (…); así como prepararlos para que 

mantengan permanentemente su deseo de seguir aprendiendo. (p.61) 

Al mismo tiempo, docente y alumno adquieren nuevos roles, motivados por los retos 

que genera la innovación y los nuevos ambientes de aprendizaje. En este caso “El 

aprendizaje cooperativo” conjuga un nuevo escenario de manera flexible en concordancia al 

cambio, se adapta a las nuevas exigencias de la sociedad, interioriza la participación, la 

tolerancia, el respeto y la aceptación de sí mismo, para ser capaces de discernir el 
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conocimiento en un espacio de interacción y crítica hacia la comprensión del mundo y el 

diálogo de saberes que convergen en la heterogeneidad. De ahí que, la cooperación y 

convivencia se proyectan como un constructo social para comunicar sus ideas y respetar al 

otro.  

En síntesis, educar debe ser un evento que le permita al niño avanzar en su 

crecimiento académico y proyecto de vida, está en manos del docente permitirle viajar por el 

mundo del saber de forma creativa e innovadora, haciéndose sensible, solidario y capaz de 

transformar el mundo desde su contexto para un bien individual y colectivo. Dicho 

brevemente, “Educar” “¿Para qué? (…) educar para comprender, educar para disfrutar, 

educar para discernir, educar para decidir. En una frase educar para ser libres” (Solana, 2005, 

p.183). Aun así, educar debe permitir no solo comprender, debe ser un proceso motivante y 

autónomo que lo lleve a apropiarse del conocimiento para el servicio y progreso de la 

sociedad en que habita. Por tanto, las reflexiones que susciten las prácticas pedagógicas 

deben permear y transformar las acciones didácticas y metodológicas en favor del bienestar y 

calidad de los procesos; es decir, fortalecer la formación del ser en todas sus dimensiones y la 

comprensión del mundo desde una perspectiva global y significativa. 

Finalmente, la experiencia deja una huella con proyecciones a futuro traducidas en 

oportunidades para implementar nuevas acciones en la búsqueda constante de prácticas 

pedagógicas innovadoras; estas, se visualizan desde la transversalización de la propuesta de 

intervención con las distintas áreas del conocimiento. Será menester, realizar un proceso de 

sensibilización y reflexión al docente encausándolo desde la evaluación formativa hacia la 

consolidación de experiencias significativas derivados en procesos de sistematización, en aras 

de mejorar la calidad y eficiencia de la enseñanza para transformar la práctica y por ende el 

saber del educando.  
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 9. Conclusiones 

Es oportuno afirmar, que el reto para la educación del futuro, será crear escenarios de 

participación para que el educando asuma un papel protagónico, gestor de su propio 

conocimiento, mediante acciones de cooperación, que le permiten construir en colectivo para 

suscitar nuevos saberes de forma creativa y original, en los cuales sea capaz de comprender la 

realidad y resolver problemáticas circundantes pensando en el bien común, y dejar de lado los 

miedos e inseguridades que son un obstáculo para acceder al saber.  

En este orden de ideas, el docente juega un rol de guía u orientador, se requiere una 

reflexión por parte de este antes de emprender cualquier accionar pedagógico, haciéndose 

consciente de la importancia de educar, llevándolo a interrogarse y a cuestionarse acerca del 

¿Por qué se educa? ¿A quién se educa? y ¿para que se educa?; desde esta concepción, es 

primordial realizar un análisis profundo del tipo de estudiante al que va a llegar, su contexto y 

su percepción en el mundo globalizado; a partir de este horizonte, el docente debe conocer a 

profundidad el desarrollo del ser en todas sus dimensiones y poseer un dominio conceptual 

acerca del accionar disciplinar, en relación al reconocimiento de las acciones pedagógicas y 

didácticas necesarias para transformar los procesos de pensamiento a través de nuevos 

ambientes y estilos de aprendizaje acorde a las necesidades de los educandos.   

Dentro de este marco, el impacto de la propuesta “Resolución de problemas con 

estructuras aditivas a través del aprendizaje cooperativo”  evidenció avances y progresos en 

los cuales se fortaleció la resolución de problemas con estructuras aditivas mediadas por el 

aprendizaje cooperativo, es aquí donde se conjugan aspectos inherentes a este accionar 

pedagógico como: 

a) La experiencia reflejó que el cambio de prácticas pedagógicas mediadas por el 

aprendizaje cooperativo permite construir escenarios propicios para promover nuevos 

aprendizajes. Así que, privilegia e incentiva el diálogo, la comunicación, la convivencia, 
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la construcción de conocimientos en colectivo, los intereses y necesidades de los 

educandos; por ende, la clase de matemáticas se convierte en un espacio flexible y 

participativo. 

b) El uso de material concreto (monedas, billetes didácticos, catálogo, Matijuego) posibilita 

al educando la apropiación de conocimientos de manera significativa, generando en él 

experiencias que le permiten analizar, contrastar y comunicar el saber con su realidad. 

c) La propuesta de intervención incorpora saberes y habilidades comunicativas para 

fortalecer la adquisición de competencias matemáticas en función de la dinámica de 

trabajo y los procesos que dentro de esta se promueve. 

d) La resolución de problemas con estructuras aditivas se simplifica mediante el uso del 

método de Polya (1999) el cual exige al educando, organizar la información, partiendo 

del análisis y finalizando con la verificación y comprobación de esta. 

e) El proceso planeado, de resolución de problemas con estructuras aditivas de cambio, 

combinación y comparación en ocasiones se prolonga,  debido a la dificultad que poseen 

algunos educandos al realizar adiciones y sustracciones reagrupando. Por consiguiente, el 

docente incorpora a tiempo estrategias que coadyuden a superar los obstáculos evidentes 

en el proceso.   

f) El tiempo es un factor importante, cuando existe compromiso y motivación al realizar 

aprendizaje cooperativo, las discusiones y procesos que se realizan intensifican las 

jornadas de trabajo, debido al diálogo constante e interacciones que surgen dentro del 

proceso. 

g) La propuesta de intervención implementada, evidencia que el aprendizaje cooperativo 

apoyado en la Matitienda y el Matijuego fortalece los cinco procesos matemáticos 

(formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, 

comunicar, razonar, formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos) 
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abordados desde el método de Polya (1999); el cual, lleva al educando a  su aplicación y 

la toma de decisiones para poner en práctica el saber a la hora de resolver situaciones 

problémicas con estructuras aditivas.    

h) Las propuestas de intervención originadas, diseñadas e implementadas teniendo en cuenta 

los referentes de calidad, mejoran los desempeños y transforman las prácticas 

pedagógicas. De ahí que, los procesos abordados desde el contexto, posibilitan en el 

educando la comprensión de las matemáticas de forma práctica y novedosa. En 

consecuencia, el estudiante comprende la importancia y utilidad de las matemáticas en su 

vida cotidiana para que esta pase del “pensamiento sistémico al pensamiento productivo”  

i) El rol del docente es interiorizar su propia práctica, preocuparse sobre su quehacer 

docente, autoevaluar los avances y debilidades, como acciones necesarias para 

desaprender y reaprender de nuevo con sus educandos. 

j) La implementación de esta propuesta permite comprender que no se requiere enseñar 

inicialmente las operaciones básicas, estas se deben abordar a partir de situaciones 

problémicas atendiendo al enfoque de sistemas el cual visiona las matemáticas como un 

todo y no como partes fragmentadas.  

k) El cambio y las transformaciones suscitadas por propuestas de intervención direccionadas 

desde acciones pedagógicas activas, amplían en el educando el horizonte de lo que es 

capaz de ver y comprender, satisface sus necesidades materiales y simbólicas, desarrolla 

su afectividad para vivir y construir en sociedad el saber; así, visionar la sociedad que 

requiere con autonomía en aras de fomentar la participación, la solidaridad y la justicia 

social.  
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10. Recomendaciones  

La propuesta de intervención “Resolución de problemas con estructuras aditivas a 

través del aprendizaje cooperativo” estima pertinente sugerir algunos aspectos que se 

deben abordar para la implementación exitosa de esta.   

a) Para el buen desarrollo y cumplimiento de objetivos y metas de trabajo lo ideal es que 

las instituciones cuenten con recursos tecnológicos disponibles (Video beam, pc). No 

obstante, aquellas que carecen de estas herramientas podrán desarrollar la propuesta 

usando el material físico. 

b) Para la aplicación de la propuesta, es aconsejable ajustar los precios a la realidad 

contextual; por ende, los valores de las situaciones problémicas planteadas en esta. 

c) Es importante que los estudiantes conozcan de forma práctica la organización de los 

números en sus valores posicionales, además resuelvan operaciones de adición y 

sustracción con reagrupación que se originen a partir de la resolución de problemas.  

d) Sensibilizar a educandos y padres de familia acerca de la importancia del trabajo en 

equipo, para el cambio de hábitos y valores esenciales para la vida en sociedad, la 

sana convivencia, la tolerancia y el respeto. 

e) Diseñar o complementar situaciones problémicas en las cuales se trabajen las cuatro 

operaciones básicas; será, una oportunidad para ampliar esta propuesta y abarcar la 

enseñanza de estas a partir de acciones pedagógicas centradas en el enfoque de 

sistemas.  

f) Ampliar la Matitienda con otras sesiones e incorporar nuevos elementos como 

proveedores, distribuidores, que complementen y refuercen los procesos que se 

realizan en esta. 
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g) El Matijuego aquí creado se puede implementar en cualquier momento de las etapas 

del proceso, dado el carácter de la evaluación formativa y la intencionalidad 

pedagógica para el cual este fue diseñado. 

h) La implementación de esta propuesta es una oportunidad para mejorar los niveles de 

desempeño de los educandos, debido al establecimiento de un nuevo clima de aula, 

incorporado a través del aprendizaje cooperativo y las acciones derivadas de la 

Matitienda y del Matijuego. 

i) Para el docente que implemente esta propuesta, se le sugiere tener una actitud flexible 

y de cambio, sustentada en acciones pedagógicas centradas en el aprendizaje 

cooperativo e involucre y adapta siempre situaciones problémicas de contexto. 

j) Al aplicar esta propuesta, el método de Polya (1999) es una alternativa de apoyo, que 

permite al educando comprender la resolución  de problemas y abordar todos los 

procesos matemáticos. En efecto, el docente debe ser disciplinarmente competente en 

la resignificación de conceptos como Resolución de problemas, estructuras aditivas  y 

aprendizaje cooperativo.  
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12. Anexos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación Putnam (1999) 

Anexo 1. Ficha de acompañamiento Aprendizaje cooperativo. 
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Adaptación Putnam (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Funcionamiento del equipo. 
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Anexo 3. Matijuego 
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Anexo 4. Presentación Matijuego 
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Anexo 5. Reglas del Matijuego 
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Anexo 6. Guía de desempeños esperados "Matijuego" 
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Anexo 7. Preguntas para los bonos "Matijuego" 
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Anexo 8. Retos de cambio "Matijuego" 
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Anexo 9. Retos de combinación "Matijuego" 
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Anexo 10. Retos de comparación "Matijuego" 
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Anexo 11. Modelo tarjetas bono y retos "Matijuego" 
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Anexo 12. Presentación principal "Matitienda" (Físico y virtual) 

Anexo 13. Sesión de Dulcería "Matitienda" 
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Anexo 14. Sesión de Carnes "Matitienda" 

Anexo 15. Sesión de frutas y verduras "Matitienda" 
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Anexo 16. Sesión de Víveres "Matitienda" 

Anexo 17. Sesión Escolar "Matitienda" 
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Anexo 18. Sesión de Aseo "Matitienda" 



 
 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Registro fotográfico Etapa Exploración 
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Anexo 20. Registro fotográfico Etapa Estructuración. 
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Anexo 21. Registro fotográfico Etapa Práctica 
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Anexo 22. Registro fotográfico Etapa Transferencia 
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Anexo 23. Registro fotográfico Etapa Valoración 
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Anexo 24. Registro fotográfico "Juego con fichas Método de Polya" 
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Anexo 25. Registro fotográfico "Matijuego" 
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Anexo 26. Tablas elaboradas por los educandos "Verificar y comprobar resultados" 
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Anexo 27. Tablas elaboradas por los educandos "Balance de ventas" 
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Anexo 28. Evidencia dificultades en resolución de adiciones y sustracciones. 
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Anexo 29. Encuestas etapa Exploración 
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Anexo 30. Conformación grupos Aprendizaje cooperativo. 
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Anexo 31. Evaluación funcionamiento de equipos de trabajo. 
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Anexo 32. Ficha de acompañamiento Aprendizaje cooperativo. 
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Anexo 33. Evaluación momentos de la Matitienda 
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Anexo 34. Encuestas Etapa valoración. 
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