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Enfoque y Alcance

La revista Franz Tamayo busca difundir aportes significativos en los 
múltiples ámbitos y niveles de la teoría y la práctica educativa, que sean 
el resultado de la investigación y del estudio riguroso de la comunidad 
académica y de todos los profesionales de la educación.

Esta es una publicación abierta a participar activamente en la dinámica 
de configuración y consolidación científica de la pedagogía, como ciencia del 
quehacer educativo, que contribuye a encontrar soluciones dignificantes y 
humanizadoras en los diversos escenarios educativos de la sociedad.

Buscamos desarrollar los siguientes temas: rendimiento y satisfacción 
del profesorado, liderazgo educativo, educación inclusiva, formación y 
evaluación docente, estilos de enseñanza, arte y pedagogía, educación 
y tecnología, gestión del conocimiento y educación intercultural, para 
así ofrecer publicaciones que ayuden a los investigadores o cualquier 
comunidad, sin ningún cargo económico y desde cualquier parte de América 
Latina o cualquier parte del mundo, a iniciar o cultivar proposiciones y 
problemas que le den sentido trascendente a las discusiones educativas en 
nuestra región.

Nuestra revista comienza sus publicaciones desde mayo del año 2019 
con una modalidad de publicación cuatrimestral y acceso abierto a la 
consulta de sus publicaciones.

Políticas de Sección

Artículo de investigación científica

En este artículo se presentan los objetivos, la revisión del estado del 
arte, el método, los resultados y las conclusiones de la investigación. Se 
redacta a partir de los hallazgos de un Trabajo de Grado o Tesis, conferencia 
o cualquier otro tipo de estudio de nivel académico.

 
Artículo de reflexión

Es un documento que presenta resultados de investigación terminada 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un 
tema específico, recurriendo a fuentes originales.
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Artículo de revisión

En este se analizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas. Se realiza con el fin de dar 
cuenta de sus avances y tendencias de desarrollo

Proceso de evaluación por pares

La revista Franz Tamayo utiliza para su evaluación el arbitraje “doble 
ciego”. El Comité Científico y Editorial nombra dos árbitros para cada 
artículo, que lo evalúan, según dicha modalidad. El concepto de los árbitros 
puede ser:

- Aprobación
- Aprobado sujeto a modificaciones 
- No aprobado.

Solo se publican los artículos en los que la aprobación de los árbitros 
sea unánime. Del mismo modo, cuando la calificación de no aprobado 
sea unánime, se informa al autor, que queda en libertad de presentar su 
artículo a otra publicación.

Cuando uno de los dos pares asignados para la revisión del artículo no 
aprueba su publicación, se escogerá un tercer evaluador para tomar una 
decisión final de publicación.

Frecuencia de publicación

En busca de ofrecer el mejor contenido a nuestra comunidad académica, 
la periodicidad de la revista es cuatrimestral, comparte tres números por 
año: enero, mayo y septiembre.

Normas de entrega

El autor deberá tener en cuenta la siguiente estructura en su artículo 
al momento de enviar su manuscrito:

 - Resumen: Texto que tiene como objetivo permitir al lector 
identificar en forma rápida y precisa el contenido básico del artículo.

 - Introducción: Requiere que el autor establezca el marco contextual 
en el que se inserta el problema que se va a resolver, qué es lo que 
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se sabe acerca del asunto en cuestión, qué es lo que se desconoce 
y qué representaría desde el punto de vista científico, tecnológico, 
económico y social.

 - Método: este apartado responde al diseño, entorno, y análisis 
cuantitativos y cualitativos.

 - Resultados: Se sugiere mencionar los hallazgos relevantes del 
estudio.

 - Conclusiones: son generalizaciones derivadas de los resultados y 
constituyen los aportes y las innovaciones del estudio realizado.

 - Lista de referencias: constituyen un grupo de datos precisos 
detallados para la identificación de una fuente documental impresa 
o no, de la cual se obtuvo la información.

 - Síntesis curricular: la revista proporcionará un formato digital, el 
cual deberá llenar con su información académica.

Política de acceso abierto

Nuestra revista Franz Tamayo provee acceso libre e inmediato a su 
contenido bajo el principio de investigación gratuita al público, lo cual 
fomenta un mayor intercambio de conocimiento global, aplica las políticas 
de acceso abierto, en el cual la disponibilidad es gratuita en Internet, 
permitiendo a cualquier comunidad leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o utilizar, sin ninguna barrera financiera o técnica, 
nuestras publicaciones.

Derechos de autor

La aceptación de colaboraciones por parte de la revista implica la 
cesión no exclusiva de los derechos patrimoniales de los autores a favor de 
la Editorial RELE, quien permite la reutilización, luego de su edición, bajo 
licencia Creative Commons.

Principio éticos y buenas prácticas

Con el fin de garantizar los estándares internacionales de ética 
para publicaciones científicas, la revista Franz Tamayo, opera según los 
lineamientos del Comité de Ética para Publicaciones Científicas (COPE).
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Principalmente todos los evaluadores se comprometen a guardar 
absoluta confidencialidad sobre todo el proceso de evaluación y dan fe de 
emitir conceptos objetivos, respetuosos y con el debido soporte académico 
para su revisión.

La revista se compromete a buscar evaluadores expertos en el tema 
a evaluar, y se le exige a los autores que sus artículos sean originales e 
inéditos.

 
Exigencia de originalidad

Los autores deben garantizar que la información de su escrito es veraz, 
original e inédita, y contienen toda la evidencia que soporta los datos y 
análisis presentados en el documento. Además, se debe garantizar tengan 
aportes significativos y que estos no estén postulados a ser publicados 
en otras revistas ni en ningún otro medio de difusión de contenidos 
académicos. Este artículo no debe infringir derechos de autor o de 
propiedad con alguna persona o entidad.

Antiplagio

La política de la revista es publicar trabajos originales, redactados por 
quienes declaran su autoría, e inéditos, por lo cual la revista Franz Tamayo 
rechaza el uso de información completa o parcial sin la debida referencia 
bibliográficas, ya que estaría incurriendo en plagio.

Visibilidad y financiamiento

La misión de la revista es publicar resultados de investigaciones 
que aporten al desarrollo, crítica y difusión del conocimiento científico, 
educativo y profesional a nivel nacional e internacional, sin ningún cargo 
económico por visualización o descarga de información a través de nuestra 
página web, además contamos con el financiamiento de la Editorial RELE.

Autoarchivo 

Para los trabajos publicados en la revista, se permite el autoarchivo en 
los repositorios de las instituciones a las que pertenecen los autores. Se 
recomienda incluir en el registro la URL correspondiente al documento, 
además se resguardan nuestras publicaciones en el repositorio de la 
Editorial RELE.
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EDITORIAL
Ph. D Rolando Barral Zegarra

Editor de la Revista Franz Tamayo

Para la revista Franz Tamayo ha sido una constante abrir 
espacios para la reflexión sobre los retos actuales de la educación 
en Latinoamérica. Uno de los aspectos más destacados en nuestros 
números ha sido la brecha educativa por deserción escolar 
especialmente en secundaria. Este último se vincula directamente 
con el currículo pues no siempre son pertinentes a las necesidades 
que se manifiestan como desafíos del siglo XXI.

Se hace perentorio fortalecer las discusiones sobre la equidad, 
debido a que existen brechas educativas significativas por género, 
etnia, clase social y discapacidad. A esto se le suma la exclusión. 
Existen diversos grupos sociales, a pesar de los esfuerzos de parte 
de entes públicos y privados, como los pueblos indígenas y las 
personas con discapacidad, que siguen siendo marginados del 
sistema educativo.

Por tanto existen retos emergentes que intervienen en las 
brechas educativas como, por ejemplo:
• Educación en contextos de crisis: Migración, violencia y 

desastres naturales afectan el acceso y la calidad de la 
educación.

• Cambio climático: La educación debe adaptarse para enfrentar 
los desafíos del cambio climático.

• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Es 
necesario integrar las TIC de manera efectiva en la enseñanza 
y el aprendizaje.

Para abordar estos desafíos, se requieren políticas educativas 
integrales y multisectoriales que consideren las necesidades 
específicas de cada país y contexto. Las particularidades de cada 
nación promueven en las comunidades científicas educativas 
nuevas miradas, diálogos y reflexiones que procuran alternativas 
significativas.

Desde la revista Franz Tamayo convocamos permanentemente 
a los lectores a difundir sus investigaciones educativas para 
consolidar debates enmarcados en las realidades de la Región.
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Las estrategias de aprendizaje del estudiantado en 
lenguas extranjeras: caso de Costa Rica

Students’ learning strategies in foreign languages: the case of Costa Rica

Este artículo busca describir las estrategias de aprendizaje utilizadas por 
el estudiantado en lenguas extranjeras en algunos componentes de la 
lengua como la pronunciación, la gramática y el vocabulario durante el 
confinamiento de 2020 al 2022 en Costa Rica. Se trata de una investigación 
de tipo cualitativa descriptiva que presenta los resultados de manera 
estadística y porcentual. Se empleó el muestreo probabilístico simple para 
reclutar a la población participante, a la cual se le envió un consentimiento 
informado y un cuestionario en línea entre junio a septiembre de 2022. En 
lo referente a los resultados estos fueron analizados según la Taxonomía de 
Oxford (1990) que organiza las estrategias de aprendizaje en dos grandes 
grupos: las directas (memoria, cognitivas, compensación y las indirectas 
(metacognitivas, afectivas y sociales). A través del análisis de los datos 
obtenidos se concluye que las estrategias directas se imponen ante las 
indirectas en cuanto al estudio de la gramática y el vocabulario y que 
para el estudio de la pronunciación coexisten varias estrategias directas e 
indirectas en el proceso de aprendizaje de la lengua meta.

Resumen

Palabras clave:

Aprendizaje; 
Estrategias de 
aprendizaje; Lengua; 
Confinamiento, 
Gramática; 
Vocabulario; 
Pronunciación.

This article seeks to describe the learning strategies used by foreign 
language students in some language components such as pronunciation, 
grammar and vocabulary during the confinement from 2020 to 2022 in Costa 
Rica. This is a descriptive qualitative research that presents the results in 
statistical and percentage form. Simple probability sampling was used to 
recruit the participant population, who were sent an informed consent and 
an online questionnaire between June and September 2022. The results 
were analyzed according to the Oxford Taxonomy (1990), which organizes 
learning strategies into two main groups: direct (memory, cognitive, 
compensation) and indirect (metacognitive, affective and social). From the 
analysis of the data obtained, it is concluded that direct strategies prevail 
over indirect strategies in the study of grammar and vocabulary, and that 
for the study of pronunciation, several direct and indirect strategies coexist 
in the process of learning the target language.

Abstract

Keywords:

Learning; Language 
Learning Strategies; 
Foreign Language; 
Confinement; 
Grammar;  
Vocabulary; 
Pronunciation.
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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de una lengua extranjera es complejo, ya 
que implica la movilización de diferentes factores internos 
y externos. Uno de estos factores son las estrategias 

empleadas por el estudiantado para aprender y comunicarse 
en la lengua meta. Las estrategias de aprendizaje son acciones 
conscientes e intencionales, comportamientos, actividades 
de solución de problemas realizados por el estudiantado para 
aprender a aprender y para conseguir determinados objetivos 
(Anderson, 2005; García Herrero y Jiménez Vivas, 2014; Mujtaba 
Alsied et al., 2018; O’Malley y Chamot, 1995). El aprendiz las usa 
cuando procesa nuevas informaciones y realiza tareas (Baskin et 
al., 2017; Hismanoglu, 2000). La temática de las estrategias de 
aprendizaje fue estudiada desde los inicios de los años setenta 
en los cuales las investigaciones se centraron sobre todo en las 
técnicas empleadas por el estudiantado exitoso en una lengua 
extranjera y se sigue estudiantado hasta la actualidad (Marin-
Marin, 2023; Szyszka, 2015; Zhou, 2017).

En cuanto a las investigaciones en torno a las estrategias de 
aprendizaje en la pronunciación, estas indican que el estudiantado 
emplea, por ejemplo, la representación de los sonidos en la 
memoria por medio de la asociación, la práctica natural de los 
sonidos a través de la repetición o de la imitación, la solicitud 
de ayuda a su par para la revisión y la práctica (Hismanoglu, 
2012; Pawlak y Szyszka, 2018; Peterson, 2000; Szyszka, 2015), 
la lectura en voz alta, la grabación de la voz, la transcripción 
fonética de las palabras (Hismanoglu, 2012; Pawlak y Szyszka, 
2018), el canto de canciones para practicar sonidos, el estudio de 
los sonidos con el diccionario (Szyszka, 2015), la comparación de 
los sonidos con su lengua materna (Akyol, 2013), la autoevaluación 
de su pronunciación, la utilización del humor para disminuir la 
ansiedad (Hismanoglu, 2012). Hismanoglu (2012), Rahmah y 
Rosyid (2018) y Szyszka (2015) encontraron que el estudiantado 
empleaba a menudo las estrategias cognitivas, seguidas de las de 
memoria y metacognitivas y en menor medida las estrategias de 
compensación, sociales y afectivas.

Las investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje 
en la gramática señalan que el estudiantado suele emplear las 
de memoria (Mujtaba Alsied et al., 2018), las cognitivas como 
la comprensión de la nueva regla gramatical asociándola a su 
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contexto de utilización, la repetición de la regla gramatical cuando 
el profesorado realiza la corrección, la utilización de la lengua 
materna para escribir la regla o las estructuras en comunicación 
espontánea (Al Abri et al., 2017; Arrieta Espinoza y Chao Chao, 
2015; Pawlak, 2009), la revisión de la regla gramatical antes de 
realizar los ejercicios, la utilización de los conocimientos previos 
para aprender las nuevas reglas gramaticales (Zhou, 2017), 
las metacognitivas como la autocorrección de sus errores o la 
comprensión del error por su propios medios (Al Abri et al., 2017), 
el análisis de sus propias debilidades y fortalezas gramaticales 
(Zhou, 2017), las socioafectivas como la solicitud de ayuda a 
un compañero o el estudio de la regla con otra persona cuando 
no comprende la regla, el control de sus sentimientos en el 
aprendizaje de la gramática, el desarrollo gradual de la confianza 
en el aprendizaje de la gramática (Al Abri et al., 2017; Zhou, 2017). 
Zhou (2017) encontró que el estudiantado usaba a menudo las 
estrategias cognitivas, seguidas de las metacognitivas, sociales 
y afectivas. Mulugeta y Bayou (2019) señalaron; sin embargo, 
que las compensatorias eran las más empleadas, seguidas de las 
cognitivas, las de memoria, de las metacognitivas, de las sociales 
y afectivas.

En cuanto a las investigaciones en torno al vocabulario, estas 
indican que el estudiantado tiende a preferir el uso de estrategias 
de aprendizaje como la utilización de un diccionario bilingüe para 
traducir las palabras hacia la lengua materna, su uso en oraciones, 
la repetición de la palabra nueva varias veces, el empleo de 
imágenes (Baskin et al., 2017; Jamal Ali y Anwar, 2021; Lawson y 
Hogben, 1996; Lestari y Puspitasari, 2021; Marin-Marin, 2015), 
la solicitud de ayuda al profesorado o a otro estudiante, el análisis 
de las palabras según su categoría gramatical, la inferencia del 
significado en una lectura, la realización de listado de palabras 
(Arrieta Espinoza y Chao Chao, 2015; Asgari y Mustapha, 2011; 
Baskin et al., 2017; Schmitt y Schmitt, 1993), la solicitud de ayuda 
a un hablante nativo, la escucha de canciones o de noticias (Asgari 
y Mustapha, 2011; Baskin et al., 2017; Lestari y Puspitasari, 2021; 
Marin-Marin, 2023), la asociación de una palabra de su lengua 
materna con la lengua meta (Arrieta Espinoza y Chao Chao, 2015), 
la visualización de videos o la lectura de textos para memorizar el 
vocabulario (Lestari y Puspitasari, 2021).

Como síntesis, se observa que las estrategias de aprendizaje 
son estudiadas desde diversas perspectivas, sobre todo en el 
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ámbito de inglés como lengua extranjera o segunda lengua. En el 
caso de las estrategias de aprendizaje usadas por el estudiantado 
en otras lenguas en la virtualidad, no ha sido trabajado 
ampliamente, sobre todo en el contexto costarricense. Es por eso, 
que esta investigación buscar contribuir a enriquecer y a aportar 
nuevos conocimientos sobre esta temática en cuanto al uso de las 
estrategias que el estudiantado en lenguas extranjeras empleó 
durante la virtualidad. De esta manera, complementa ya los 
aportes obtenidos en los diversos estudios sobre esta temática. Por 
lo tanto, el objetivo primordial de esta investigación es describir 
las estrategias de aprendizaje utilizadas por el estudiantado en 
lenguas extranjeras en algunos componentes de la lengua como 
la pronunciación, la gramática y el vocabulario. Como objetivos 
específicos, se pretende desarrollar los siguientes: clasificar 
las estrategias de aprendizaje empleadas por el estudiantado 
en lenguas extranjeras según la taxonomía de Oxford (1990) e 
identificar las estrategias de aprendizaje de mayor y de menor 
uso por parte del estudiantado en lenguas extranjeras.

Constituye la apertura del artículo, donde se expone la 
razón detrás de la investigación. Se identifica la problemática, 
se presentan antecedentes relevantes sobre el tema y se 
proporciona una breve contextualización respaldada por 
referencias bibliográficas. Además, se establecen los objetivos y 
la justificación de la investigación. Esta sección es donde el autor 
delinea el contenido que pretende abordar.

MÉTODO

Se trata de una investigación de tipo cuantitativa descriptiva 
en la cual se busca presentar los resultados de manera 
estadística y porcentual. El estudio se desarrolló en Costa 

Rica en el año 2022. Se usó un muestreo probabilístico aleatorio 
simple en el cual se reclutó a la población participante por 
medio de correo electrónico o de Facebook. Se consideraron los 
siguientes criterios de inclusión para las personas participantes: 
estudiantes en lengua extranjera, haberse inscrito en un curso 
virtual, haber llevado el curso durante el 2020, 2021 o 2022. Una 
vez identificadas las personas, se les envió el consentimiento 
informado por correo y se les explicó en qué consistía su 
participación. Por lo tanto, se pudo reclutar 58 personas que 



13Revista Franz Tamayo /  Volumen 6,  No. 16  /  Mayo - agosto 2024
ISSN: 2710-088X - ISSN-L: 2710-088X, www.revistafranztamayo.org

Las estrategias de aprendizaje del estudiantado en lenguas extranjeras: caso de Costa Rica 

Kuok Wa Chao-Chao; María del Pilar Cambronero-Artavia y Laura Castro-Esquivel 

tienen las siguientes características sociodemográficas:

La recolección de los datos se realizó por medio de un 
cuestionario aplicado en línea y creado en un Google Forms. 
Se envió por correo el enlace para que lo pudiera completar. 
Este contenía preguntas abiertas y cerradas. Estaba dividido 
en tres secciones. La primera se trataba de las características 
sociodemográficas. La segunda era preguntas abiertas sobre la 
percepción del estudiantado en cuanto a la virtualidad. La última 
era preguntas cerradas en una escala de Likert de tres niveles 
(nunca, a veces y siempre) sobre las estrategias de aprendizaje. 
En este artículo, se presentan solamente los resultados acerca 
de las estrategias de aprendizaje sobre los componentes de la 
lengua (pronunciación, gramática y vocabulario). La información 
obtenida en las otras secciones será objeto de otra publicación.

El cuestionario se creó en el 2021. Hubo una primera validación 
por parte del equipo investigador en el mes de diciembre del 
mismo año. Se realizaron modificaciones en algunas preguntas 
y se ordenaron mejor otras. Se aplicó el cuestionario a cinco 
estudiantes para verificar la claridad de las preguntas. Se 
modificaron de nuevo algunas. La versión final se aplicó a partir 
del mes de junio del 2022. La recolección de datos se desarrolló 
entre junio y septiembre del 2022. Para completar el instrumento, 

Características Números de participantes Porcentaje

Género

Hombre
Mujer
Edad

16 a 20
21 a 30
31 a 40

41 o más
Nivel

Básico
Intermedio
Avanzado

Idioma
Inglés

Francés
Portugués

Chino

17
41

12
15
15
16

23
20
15

38
11
8
1

29,3 %
70,7 %

20,7 %
25,9 %
25,9 %
27,5 %

39,6 %
34,5 %
25,9 %

65,5 %
18,9 %
13,8 %
1,8 %

Tabla 1. Características sociodemográficas de las personas participantes

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2023
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se necesitaba entre 20 a 40 minutos.
En cuanto al análisis de los resultados, esta se realizó según 

la taxonomía de Oxford (1990). Oxford (1990) las clasifica en dos 
grandes grupos: directas (memoria, cognitivo y compensación) que 
requieren un procesamiento mental del lenguaje, e indirectas que 
apoyan el proceso de aprendizaje sin involucrarse directamente 
(metacognitivos, afectivos y sociales). Las de memoria se refieren 
a la manera de almacenar y rastrear la nueva información; las 
cognitivas son las maneras de transformar la lengua meta, ayudan 
al estudiantado a comprender y producir nueva información; las 
de compensación ayudan al aprendiz a emplear la lengua meta en 
actividades de comprensión y de producción; las metacognitivas 
son aquellas que permiten al aprendiz coordinar su propio 
proceso de aprendizaje; las afectivas están relacionadas con el 
aspecto emocional, actitudinal y motivacional y las sociales son 
la comunicación con otras personas que usan la lengua meta 
(Lavasani y Faryadres, 2011; Mujtaba Alsied et al., 2018; Oxford, 
1990; Yalçin Tilfarlioğlu, 2005).

RESULTADOS

Luego de haber recabado las respuestas de las 58 personas 
participantes, se clasifican los resultados en tres tablas que 
contienen la frecuencia de empleo de las estrategias directas 

e indirectas propuestas por cada componente. En cada una de 
las tablas que se encuentran en este apartado, se encuentra la 
cantidad de personas (n=) que ha utilizado cada estrategia, y se 
referencia con una “P” y un número a las personas específicas 
que aportaron información adicional en las preguntas abiertas 
(ejemplo: p1 corresponde a la persona 1 en responder). El primer 
componente consultado es el estudio de la gramática, cuyos datos 
se destacan a continuación en la tabla 2.
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Se identifica que la estrategia directa más empleada es 
la búsqueda de videos tutoriales con la explicación de las 
reglas gramaticales (76%, n=44), seguida de la búsqueda de 
ejercicios de práctica en línea (73%, n=43) y repetir oralmente 
la regla gramatical varias veces (67%, n=39). En menor medida 
se encuentran las estrategias de hacer clasificaciones como 
agrupar los tipos de verbos (43%, n=25), hacer comparaciones 
y diferencias con la lengua materna (57%, n=33), escribir varias 
veces la regla gramatical (45%, n=26) y buscar imágenes en línea 
que se relacionen a la regla gramatical (59%, n=34).

Además, al realizar la consulta abierta sobre otro tipo de 
estrategias, las personas participantes mencionaron usar fichas 
resumen y repetición de ejercicios elaborados en clase, conversar 
con otras personas que saben el idioma (P17, comunicación 
personal, 6 de junio de 2022), usar aplicaciones y páginas (P47, 
comunicación personal, 8 de septiembre de 2022), estudiar por 
medio de fichas (P8, comunicación personal 4 de junio de 2022), 

Tabla 2. Estrategias empleadas para el estudio de la gramática

Estrategias directas Nunca % A veces % Siempre %

Hago clasificaciones, por ejemplo, agrupar 
los tipos de verbos.

Hago comparaciones y diferencias con mi 
lengua materna.

Escribo varias veces la regla gramatical.

Busco imágenes en línea que se relacionen 
a la regla gramatical.

Busco ejercicios de práctica en línea.

Busco videos tutoriales con la explicación 
de las reglas gramaticales.

Repito oralmente la regla gramatical 
varias veces.

13

8

15

17

4

4

7

22%

14%

26%

29%

7%

7%

12%

20

17

17

7

11

10

12

34%

29%

29%

12%

19%

17%

21%

25

33

26

34

43

44

39

43%

57%

45%

59%

74%

76%

67%

Pego notas con las reglas gramaticales en 
mi espacio de estudio.

Hago mapas mentales o esquemas de 
manera manual.

Hago mapas mentales o esquemas en 
línea.

16

16

25

28%

28%

43%

9

20

19

16%

34%

33%

33

22

14

57%

38%

24%

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2023.
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utilizar los videos y prácticas proporcionados por el profesor 
(P44, comunicación personal, 8 de septiembre de 2022), servirse 
de ejemplos en negativo, positivo y preguntas (P41, comunicación 
personal,  7 de septiembre de 2022), proponerse aprender una 
frase o palabras nuevas por semana (P53, comunicación personal, 
16 de septiembre de 2022) y aprenderse la regla de memoria 
y entenderla (P40, comunicación personal, 7 de septiembre de 
2022).

En cuanto a las estrategias indirectas, la más empleada es 
pegar notas con las reglas gramaticales en el espacio de estudio 
(57%, n=33), seguida de hacer mapas mentales o esquemas 
de manera manual (38%, n=22). La estrategia de hacer mapas 
mentales o esquemas en línea únicamente es utilizada por 14 
personas (24%).

Por su parte, algunas personas participantes indicaron 
también que buscan practicar con alguna persona que maneje 
la lengua meta (P21, comunicación personal, 6 de septiembre 
de 2022; P50, comunicación personal, 9 de septiembre de 2022; 
P7, comunicación personal, 3 de junio de 2022). Otras personas 
refirieron ver películas, videos o series en la lengua meta, así 
como leer libros o escuchar audios, canciones y podcasts (P24, 
comunicación personal, 9 de junio de 2022; P45, comunicación 
personal, 8 de septiembre de 2022; P18, comunicación personal, 
7 de junio de 2022; P27, 6 de septiembre de 2022). Una persona 
explicó: “utilizo una grabadora, hago lecturas y me grabo 
ocasionalmente me he filmado o realizado un video, ahora estoy 
iniciando con una compañera hacer sesiones solo de conversación 
en Zoom y con otros compañeros utilizamos un chat, solo que 
algunos tienden al español, otros nos mantenemos en francés” 
(P9, comunicación personal, 4 de junio de 2022).

El segundo componente sobre el cual se consultó a las personas 
participantes corresponde a las estrategias para el estudio del 
vocabulario. Se propusieron 14 estrategias directas y 5 estrategias 
indirectas que se muestran en la tabla 3 a continuación.
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Tabla 3. Estrategias empleadas para el estudio del vocabulario

Estrategias directas Nunca % A veces % Siempre %

Asocio la palabra con una similar en mi 
lengua materna.

Hago un dibujo.

Busco una imagen en internet.

Escribo la palabra varias veces.

Cierro los ojos para imaginar el elemento 
en mi mente (memoria visual).

Descompongo las palabras largas o 
compuestas.

Intento relacionar las palabras con el 
artículo que corresponda (masculino, 
femenino, singular, plural en las lenguas 
que lo permiten).

6

27

10

9

20

25

7

10%

47%

17%

16%

34%

43%

12%

17

17

12

17

15

15

12

29%

29%

21%

29%

26%

26%

21%

35

14

36

32

23

18

39

60%

24%

62%

55%

40%

31%

67%

Investigo el significado de la palabra en un 
diccionario físico.

Investigo el significado de la palabra en un 
diccionario en línea.

Utilizo la palabra en una frase.

Creo ejercicios de completar.

Completo ejercicios en línea.

Agrupo las palabras en familias o tipos.

Busco las palabras en documentos escritos 
o audiovisuales para comprender su 
contexto.

Digo la palabra en voz alta varias veces.

Utilizo las palabras en una rima o poesía.

Pego notas sobre los objetos con su 
nombre en la lengua extranjera.

Hago juegos de memoria (una carta con la 
imagen, otra con la palabra/ una carta en 
lengua materna, otra en lengua extranjera) 
manuales o en línea.

Pido a otra persona que me haga 
preguntas sobre el vocabulario.

28

0

5

22

7

25

9

5

31

20

24

28

48%

0%

9%

38%

12%

43%

16%

9%

53%

34%

41%

48%

6

3

10

7

11

16

8

9

19

14

17

10

10%

5%

17%

12%

19%

28%

14%

16%

33%

24%

29%

17%

24

55

43

29

40

17

41

44

8

24

17

20

41%

95%

74%

50%

69%

29%

71%

76%

14%

41%

29%

34%

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2023
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De las estrategias directas propuestas, se destaca que el 95% 
de las personas (n=55) investiga el significado de la palabra en 
un diccionario en línea. Además, las otras estrategias de uso 
más frecuente son: utilizar la palabra en una frase (n=43, 74%), 
buscar las palabras en documentos escritos o audiovisuales 
para comprender su contexto (n=41, 71%), completar ejercicios 
en línea (n=40, 69%) e intentar relacionar las palabras con el 
artículo que corresponda en las lenguas que lo permiten (n=39, 
67%). Algunas estrategias utilizadas por alrededor de la mitad 
de las personas son: buscar una imagen en Internet (n=36; 
62%), asociar la palabra con una similar en la lengua materna 
(n=35; 60%), escribir la palabra varias veces (n=32; 55%) y crear 
ejercicios de completar (n=29; 50%). Las estrategias directas 
menos empleadas son: investigar el significado de la palabra en 
un diccionario físico (n=24; 41%), cerrar los ojos para imaginar 
el elemento en la mente (n=23; 40%), descomponer las palabras 
largas o compuestas (n=18; 31%), agrupar las palabras en 
familias o tipos (n=17; 29%) y hacer un dibujo (n=14; 24%). 
Dos personas manifestaron, adicionalmente a las estrategias 
propuestas, recurrir al uso de aplicaciones o páginas para estudiar 
el vocabulario (P47, comunicación personal, 08 de septiembre de 
2022; P26, comunicación personal, 09 de junio de 2022).

En cuanto a las estrategias indirectas, únicamente la estrategia 
de decir la palabra en voz alta varias veces es utilizada por la 
mayoría de las personas (n=74; 76%), mientras que las otras son 
utilizadas por una minoría de participantes; por ejemplo, utilizar 
las palabras en una rima o poesía es utilizada únicamente por 8 
personas (14%), seguida en orden ascendente de hacer juegos 
de memoria en lengua materna y extranjera manuales o en línea 
(n=17; 29%), pedir a otra persona que me haga preguntas sobre 
el vocabulario (n=20; 34%) y pegar notas sobre los objetos con su 
nombre en la lengua extranjera (n=24; 41%). Otras estrategias 
empleadas por las personas son ver videos o escuchar podcasts 
para aprender más vocabulario (P50, comunicación personal,  9 
de septiembre de 2022;  P9, comunicación personal, 04 de junio 
de 2022; P3, comunicación personal, 03 de junio de 2022; P30, 
comunicación personal, 06 de septiembre de 2022), pegar la 
palabra en el escritorio para estar viéndola (P53, comunicación 
personal, 16 de septiembre de 2022) y conversar con personas 
que conocen el idioma (P11, comunicación personal, 6 de junio 
de 2022).
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Finalmente, se consultó a las personas participantes sobre 
las estrategias empleadas para estudiar la pronunciación y su 
frecuencia de uso. Se propusieron 5 estrategias directas y 7 
estrategias indirectas, además de pedirles indicar si utilizaban 
alguna estrategia adicional a las propuestas. La frecuencia de uso 
puede ser observada en la tabla 4 que se muestra a continuación.

De la tabla anterior se desprende que una gran mayoría 
de personas escucha audios en el idioma meta (n=54; 93%). 
Además, un 60% utiliza algún sitio en Internet para practicar 
la pronunciación (n=35) y un 59% identifica las dificultades 
fonéticas según su lengua materna (n=34). Las dos estrategias 
menos empleadas son el uso y diferenciación de los pares mínimos 
(dos sonidos similares) (n=17; 29%) y conocer el alfabeto fonético 
internacional (n=14; 24%). Aparte de las estrategias indicadas 
una persona manifestó que escucha música o películas en el 

Estrategias directas Nunca % A veces % Siempre %

Conozco el alfabeto fonético 
internacional.

Identifico las dificultades fonéticas según 
mi lengua materna.

Utilizo los pares mínimos (dos sonidos 
similares) y los diferencio.

Utilizo algún sitio en internet para 
practicar la pronunciación.

Escucho audios en el idioma meta.

Practico solo o sola.

Imito la pronunciación de una persona 
cuya lengua materna es el idioma meta.

26

15

27

13

0

1

1

45%

26%

47%

22%

0%

2%

2%

18

9

14

10

4

10

3

31%

16%

24%

17%

7%

17%

5%

14

34

17

35

54

47

54

24%

59%

29%

60%

93%

81%

93%

Hablo frente a un espejo.

Practico trabalenguas.

Leo en voz alta.

Me grabo y luego comparo.

Practico con un nativo/ una persona cuya 
lengua materna es mi lengua meta.

27

38

2

25

25

47%

66%

3%

43%

43%

10

16

2

17

14

17%

28%

3%

29%

24%

21

4

54

16

19

36%

7%

93%

28%

33%

Tabla 4. Estrategias empleadas para el estudio de la pronunciación

Fuente: Elaboración propia de las personas autoras, 2023
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idioma extranjero (P20, comunicación personal, 08 de junio de 
2022).

Del listado de estrategias indirectas, las más frecuentemente 
utilizadas son imitar a pronunciación de una persona cuya lengua 
materna es el idioma meta y leer en voz alta (n=54; 93% en ambos 
casos), seguidas de practicar solo o sola (n=47; 81%). Otras 
estrategias poco empleadas son hablar frente a un espejo (n=21; 
36%), practicar con un nativo/una persona de la lengua meta 
(n=19; 33%) y grabarse y comparar (n=16; 28%). Únicamente 
4 personas (7%) practica trabalenguas. Dos personas relataron 
solicitar apoyo a otras personas (P8, comunicación personal, 04 
de junio de 2022; P32, comunicación personal, 7 de septiembre de 
2022), mientras que otras dos indicaron hacer uso de páginas web 
y aplicaciones (P47, comunicación personal, 08 de septiembre de 
2022; P26, comunicación personal, 06 de septiembre de 2022). 
Por último, una persona manifestó que utiliza un traductor y 
luego repite las palabras (P11, comunicación personal, 6 de junio 
de 2022).

Como síntesis, se observa que el estudiantado emplea una 
variedad de estrategias para los diferentes componentes de la 
lengua.

DISCUSIÓN

Es momento de iniciar la discusión de los resultados de esta 
investigación. Primeramente, se analizarán los resultados 
referentes a las estrategias empleadas por el estudiantado 

para el estudio de la gramática. En segundo lugar, se examinarán 
las estrategias para el estudio del vocabulario y finalmente, se 
estudiarán las estrategias para el estudio de la pronunciación.

La estrategia más utilizada por las personas estudiantes para 
el estudio de la gramática es la búsqueda de videos tutoriales en 
donde puedan encontrar la explicación de la regla gramatical que 
están estudiando con un 76% , no es de extrañar que echen mano 
de este recurso ya que es de fácil acceso, es barato y existe una 
gran variedad de información sobre diferentes temas organizados 
en muchos casos en niveles de lengua, además de que motiva 
al estudiantado a ser curioso e ir más allá, este recurso se 
complementa a la perfección con el siguiente en la preferencia de 
las estrategias mencionadas por el estudiantado, el cual se refiere 
a la búsqueda de ejercicios en línea con un 74% de prevalencia, ya 
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que lo que se busca es interiorizar la regla, reflexionar al respecto, 
asimilarla y luego corroborar si efectivamente se está aplicando 
correctamente. Con un porcentaje menor la repetición de la regla 
gramatical varias veces ocupa la tercera posición con un 67%, si 
se analiza con detalle estas tres estrategias crean una sinergia 
muy interesante y a la vez efectiva dentro de las estrategias 
empleadas para el estudio de la gramática, perteneciendo a las 
estrategias directas, y a la luz de la teoría tratada por Al Abri et 
al. (2017), Arrieta Espinoza y Chao Chao (2015) y Pawlak (2009) 
existe total concordancia.

A esta altura de la discusión, es importante señalar que el 
cuarto puesto en utilización de estrategias para el estudio de la 
gramática lo comparten una estrategia directa: la comparación de 
las reglas gramaticales en la lengua meta con la lengua materna y 
una estrategia indirecta: pegar notas con las reglas gramaticales 
en su espacio de trabajo, ambas estrategias alcanzan el 57% de 
prevalencia. Lo que se puede interpretar como un proceso de 
apropiación de la regla complementado con el refuerzo visual 
sistemático para incorporarla de una manera más sólida su bagaje 
lingüístico.

Se ha de mencionar que existe una diferencia de 
aproximadamente diecinueve puntos porcentuales entre la 
penúltima estrategia: hacer clasificaciones y última estrategia: 
hacer mapas mentales en línea por las personas estudiantes, lo 
que indica que existe una preferencia mayor de las estrategias 
directas sobre las indirectas, lo que una vez más coincide con la 
teoría de Mulugeta y Bayou (2019).

Para terminar con este apartado, es necesario referirse al 
hecho que dentro de las estrategias de la Tabla 2, no se presenta 
ninguna estrategia de corte socioafectivo, lo que se puede 
inferir que dadas las condiciones de confinamiento debido al 
COVID-19 y a las características propias de las clases virtuales, 
el estudiantado se adaptó para poder aprender una lengua meta 
con esas restricciones.

En lo que respecta a las estrategias empleadas para el estudio 
del vocabulario, existe primeramente una gran preferencia por 
utilizar estrategias directas sobre las indirectas por parte del 
estudiantado, coincidiendo en que la estrategia más utilizada de 
estas últimas es pegar notas sobre los objetos con su nombre en 
la lengua extranjera con 41% de prevalencia, seguida de pedirle 
a otra persona que le haga preguntas sobre el vocabulario con 
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34%, estas cifras responden evidentemente al nivel en el que se 
encuentran las personas informantes, en un nivel básico un 39% 
y en intermedio un 34% aproximadamente.

Habría que añadir que en el listado de las estrategias directas 
la que tiene mayor porcentaje corresponde a la utilización del 
diccionario en línea para buscar el significado de las palabras en la 
lengua meta con 95%, seguida de la repetición de la palabra en voz 
alta varias veces con un 76% y la utilización de la palabra en una 
frase con un 74% y finalmente buscar la palabra en documentos 
escritos o audiovisuales para comprender su contexto con un 
71% , se comprueba entonces que existe total coincidencia con 
lo que proponen Baskin et al. (2017), Jamal Ali y Anwar (2021), 
Lawson y Hoben (1996), Lestari y Puspitasari (2021) y Marin-
Marin (2015). No es de extrañar que estas estrategias ocupen los 
primeros puestos, ya que exigen un procesamiento mental, pero 
las utilizaron durante el confinamiento puesto que resultaron ser 
funcionales y significativas para su proceso de aprendizaje.

En esta misma línea de ideas, el estudiantado declina utilizar 
diccionario físico para la búsqueda de palabras 0%, también 
rechazan hacer dibujos para asociar el significado a la palabra 
con un 47% de respuestas que corresponden a nunca, las 
personas estudiantes descartan descomponer las palabras largas 
o compuestas 43% y declinan también agruparlas en familias 
o tipos 43%, igualmente afirman nunca utilizar las palabras 
en una rima o poesía correspondiente al 53%. Dado que las 
estrategias constituyen secuencias integradas de procedimientos 
y actividades que el estudiantado escoge con el fin de facilitar la 
adquisición y utilización de los conocimientos lingüísticos, estas 
cifras no son para nada poco significativas, sino que presentan 
una serie de estrategias que dadas las características de las 
personas estudiantes y del contexto en el que se realizó esta 
investigación brindan luces de lo que no representó para ellas 
puntos significativos en el aprendizaje de la lengua meta.

En el caso de las estrategias empleadas para el estudio de 
la pronunciación se presenta un triple emplate en el primer 
puesto entre la escucha de audios en el idioma meta, imitar 
la pronunciación del idioma meta y leer en voz alta, las tres 
estrategias alcanzan un 93%, estos porcentajes refuerzan lo 
expuesto por Hismanoglu (2012) y Pawlak y Szyzka (2018) en 
cuanto a la escogencia de unas estrategias sobre otras según las 
características de la lengua meta y también según el perfil del 
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estudiantado. Por lo que es necesario indicar en este punto que la 
combinación inconsciente de parte de las personas participantes 
en este estudio es la utilización estrategias directas e indirectas 
para progresar en especial en estudio de la pronunciación.

Al mismo tiempo conviene indicar, que el 81% del estudiantado 
asegura que siempre practica en solitario, 43% de las personas 
participantes de este estudio aseguran nunca practicar con un 
nativo o con una persona cuya lengua materna es su lengua 
meta 43%, se ha de recordar que esta investigación durante el 
confinamiento, por lo que este porcentaje demuestra que las 
estrategias sociales y afectivas para el estudio de la fonética 
se vieron afectados por la poca interacción entre las personas 
estudiantes, estos datos también se han encontrado en 
publicaciones anteriores de este mismo estudio, por lo cual el 
aislamiento social potenció otro tipo de dinámicas como el uso de 
más sitios Internet de consulta o práctica en línea.

Finalmente, es interesante enfocarse en las prácticas menos 
utilizadas para el estudio de la pronunciación, como lo es la 
práctica de trabalenguas que se encuentra a la cabeza con un 
66% de respuestas que corresponden a nunca, seguido de hablar 
frente al espejo con un 47 % , las personas estudiantes afirman que 
nunca utilizan los pares mínimos 47% y que tampoco conocen el 
alfabeto fonético internacional 45%, estos datos muestran varias 
situaciones, la primera de ellas es que el estudiantado estima que 
los trabalenguas no contribuyen en gran medida a su progreso en 
cuanto a la pronunciación, el hecho de enfrentar una dificultad 
en solitario, podría generar en ellos sentimientos de frustración 
y de bloqueo que podrían ser difíciles de manejar, por lo que es 
lógico que los evitaran, de igual manera; la segunda de ellas es 
el enfrentarse al espejo para repetir y tratar de pronunciar, lo 
que una vez más resulta un ejercicio poco apreciado dentro de la 
población de este estudio; la tercera corresponde al conocimiento 
del alfabeto fonético internacional y a la utilización de pares 
mínimos para poder mejorar la pronunciación, a este respecto se 
deben hacer las siguientes salvedades, no en todos los manuales 
para el aprendizaje del inglés, francés, portugués y chino se 
abordan estos temas y tampoco existe una sistematización, por 
lo que es posible que estas estrategias no se apliquen por parte 
del estudiantado por desconocimiento o porque simplemente no 
estudian de esa manera en la lengua meta. 



Las estrategias de aprendizaje del estudiantado en lenguas extranjeras: caso de Costa Rica 

Revista Franz Tamayo /  Volumen 6,  No. 16  /  Mayo - agosto 2024
ISSN: 2710-088X - ISSN-L: 2710-088X, www.revistafranztamayo.org

24

Kuok Wa Chao-Chao; María del Pilar Cambronero-Artavia y Laura Castro-Esquivel 

CONCLUSIONES

Apartir del objetivo principal de esta investigación, el 
cual consiste en describir las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por el estudiantado en lenguas extranjeras en 

algunos de los componentes de la lengua como la pronunciación, 
la gramática y el vocabulario se establecieron los siguientes 
hallazgos. En cuanto al objetivo específico relacionado con clasificar 
las estrategias de aprendizaje empleadas por el estudiantado en 
lenguas extranjeras según la taxonomía de Oxford (1990), se 
encontró que el uso de las estrategias directas se impone sobre 
las estrategias indirectas para el estudio de la gramática, esta 
misma situación se repite en el estudio del vocabulario, en donde 
existe una clara preferencia en la escogencia de las estrategias 
directas sobre las indirectas. No obstante, la situación cambia 
cuando se analizan los datos sobre el estudio de la fonética, en 
donde las estadísticas muestran que el estudiantado utiliza tanto 
las estrategias directas como indirectas para progresar en este 
ámbito. En lo que respecta al otro objetivo específico: identificar 
las estrategias de aprendizaje de mayor y mejor uso por parte del 
estudiantado en lenguas extranjeras se presentan los siguientes 
datos.

Dentro de las estrategias para el estudio de la gramática, el 
estudiantado omitió indicar dos procesos: la revisión de la regla 
gramatical antes de realizar los ejercicios y la utilización de los 
conocimientos previos para aprender nuevas reglas gramaticales 
resultaría interesante ahondar en esta situación y buscar las 
posibles causas.  En este mismo orden de ideas, las personas 
estudiantes establecen muy pocas relaciones socioafectivas con 
sus pares, por lo que no recurren a ellos en busca de ayuda y 
tampoco mencionan como manejan la frustración o el manejo de 
sentimientos como la seguridad en la lengua meta, estas temáticas 
pueden ser abordadas en estudios posteriores.

En lo que respecta al estudio de vocabulario, esta investigación 
difiere en la utilización de imágenes, esta estrategia no estaba 
dentro de las principales que utilizó el estudiantado durante 
el periodo de clases virtuales durante el 2020 y el 2022. Cabe 
mencionar que la escucha de canciones o videos no fue mencionada 
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dentro de esta sección para aprender nuevo vocabulario, por lo 
que se podría deducir que está implícito en la búsqueda de la 
palabra en diccionarios en línea que obtuvo el mayor porcentaje 
con un 95% de respuestas correspondientes a siempre. 

En definitiva, el estudio de las estrategias empleadas para el 
estudio de la fonética resultó ser la más homogénea de todas, 
ya que se observa que hay una complementariedad entre las 
estrategias directas e indirectas; sin embargo, se constata que 
las estrategias sociales y afectivas no fueron mencionadas a 
menudo dentro de esta investigación, como se ha mencionado 
anteriormente.

Para finalizar este artículo se puede concluir que el estudiantado 
de lenguas extranjeras que participó en esta investigación 
no utiliza las estrategias de aprendizaje de la gramática, del 
vocabulario y de la pronunciación de manera aislada ni exclusiva, 
sino que las utiliza de manera complementaria y las ajusta según 
sus necesidades personales y del contexto de aprendizaje. Toda 
esta situación representa un reto no solo para la persona aprendiz, 
sino para las personas docentes que tienen la responsabilidad de 
enseñar una variedad de estrategias para lograr una enseñanza 
de la lengua meta más efectiva. 
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Más allá del juego: la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional en primera infancia

Beyond play: problem solving and computational thinking in early childhood

Este artículo sintetiza la investigación cualitativa sobre el rol del pensamiento 
computacional en la educación preescolar y su influencia en la resolución 
de problemas y la creatividad. Mediante un análisis documental en bases 
de datos como ERIC y PsycINFO, se destaca cómo esta competencia 
transversal, según autores como Wing (2006) y Bers (2010), mejora las 
habilidades cognitivas y sociales necesarias para el desarrollo integral en la 
primera infancia. Estrategias didácticas innovadoras, como la programación 
en bloques y la robótica educativa, se han identificado como efectivas 
para fomentar estas habilidades. Además, se subraya la importancia del 
pensamiento computacional para el trabajo en equipo, la comunicación y la 
formación de ciudadanos digitales responsables desde una edad temprana. 
Los hallazgos apoyan la implementación del pensamiento computacional en 
currículos preescolares, no solo como respuesta a las necesidades futuras 
sino también como herramienta fundamental para una educación adaptada 
a la era digital. Se concluye que la integración efectiva de estas habilidades 
es crucial para preparar a los niños para enfrentar desafíos y oportunidades 
en la sociedad digital.

Resumen
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This article synthesizes qualitative research on the role of 
computational thinking in preschool education and its impact on 
problem-solving and creativity. Through document analysis in 
databases such as ERIC and PsycINFO, it highlights how this cross-
disciplinary competence, as noted by authors like Wing (2006) 
and Bers (2010), enhances the cognitive and social skills essential 
for comprehensive development in early childhood. Innovative 
teaching strategies, including block programming and educational 
robotics, have been identified as effective in cultivating these skills. 
Furthermore, the significance of computational thinking in fostering 
teamwork, communication, and the nurturing of responsible digital 
citizens from an early age is emphasized. The findings support the 
incorporation of computational thinking into preschool curricula, not 
only as a response to future needs but also as a fundamental tool for 
education tailored to the digital age. It concludes that the effective 
integration of these skills is crucial in preparing children to navigate 
the challenges and opportunities of the digital society.
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INTRODUCCIÓN

La educación preescolar es una etapa formativa en la cual 
se sientan las bases del aprendizaje. En este periodo 
crucial, el pensamiento computacional emerge como una 

competencia fundamental que impulsa la capacidad para la 
resolución de problemas. Aunque su integración en la educación 
inicial ha sido objeto de interés en el campo académico, existe 
una brecha entre la teoría y la práctica educativa efectiva que 
necesita ser explorada. Este estudio se centra en la relevancia del 
pensamiento computacional para la resolución de problemas en 
preescolares, con una especial atención en cómo esta habilidad 
puede ser fomentada a través de actividades educativas diseñadas 
específicamente para niños en edad preescolar.

El marco teórico se construye sobre la premisa de que el 
pensamiento computacional no solo es aplicable a disciplinas 
relacionadas con las ciencias de la computación, sino que es una 
herramienta cognitiva versátil para el análisis y la solución de 
problemas en contextos variados. Los beneficios cognitivos, como 
la capacidad de crear y pensar de manera lógica y las implicaciones 
sociales, incluyendo el trabajo en equipo, la comunicación 
efectiva y la formación de una ciudadanía digital responsable, son 
puntos de anclaje en este estudio. Se considera el pensamiento 
computacional como un medio, no solo para navegar en un mundo 
digital, sino también para estructurar el pensamiento de los 
niños de manera que favorezca el descubrimiento de soluciones 
originales aprovechando su potencial e inteligencia.

El propósito de esta investigación es evaluar la relevancia 
del pensamiento computacional en la educación preescolar, 
con un enfoque particular en su contribución a la resolución de 
problemas. Se busca examinar cómo esta habilidad se relaciona 
con la creatividad y el razonamiento lógico de los preescolares, y 
cómo influye en el desarrollo de competencias sociales esenciales. 
Las preguntas que guiarán esta investigación son:

¿Cómo fomenta el pensamiento computacional la creatividad 
en la educación preescolar?

¿De qué manera el pensamiento computacional contribuye al 
desarrollo del razonamiento lógico en niños preescolares?
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¿Qué estrategias didácticas son más efectivas para integrar 
el pensamiento computacional en la resolución de problemas en 
esta etapa educativa?

¿Cuál es el impacto del pensamiento computacional en el 
trabajo en equipo, la comunicación y la ciudadanía digital en la 
educación preescolar?

Este estudio se propone llenar las lagunas en la literatura 
existente y ofrecer una base para el diseño de intervenciones 
pedagógicas que puedan ser implementadas en el contexto 
preescolar para la mejora de la educación en la era digital.

MÉTODO

L a metodología de este estudio se basó en un enfoque 
cualitativo de corte comprensivo, el cual es ideal para 
explorar en profundidad la integración del pensamiento 

computacional en la educación preescolar. Este enfoque es 
también pertinente para abordar la complejidad de las dinámicas 
educativas y las experiencias en el nivel preescolar.

La recolección de información se llevó a cabo mediante un 
análisis documental exhaustivo. Este proceso involucró la revisión 
y síntesis crítica de literatura existente, incluyendo estudios 
previos, marcos teóricos, informes de política educativa, y otros 
documentos relevantes que abordan el pensamiento computacional 
en la educación preescolar.

El análisis documental se centró en identificar, examinar 
y comprender las contribuciones teóricas y prácticas más 
significativas relacionadas con  el pensamiento computacional 
en la educación preescolar. Se analizaron los textos para extraer 
información valiosa sobre la implementación de estrategias 
didácticas, los beneficios cognitivos y las implicaciones sociales 
de esta integración.

La estrategia de búsqueda para la recolección de datos 
secundarios se basó en un procedimiento sistemático y 
transparente, con el fin de garantizar la reproducibilidad y la 
cobertura exhaustiva del cuerpo de conocimiento relevante. Se 
realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos especializadas 
en educación, como ERIC, PsycINFO, Scopus, y Google Scholar, 
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utilizando palabras clave y términos de búsqueda relacionados 
con el pensamiento computacional y la educación preescolar.

La selección de la literatura se hizo siguiendo criterios de 
inclusión y exclusión predeterminados, centrados en la relevancia, 
la actualidad y la calidad metodológica de los estudios. Los 
documentos elegidos fueron aquellos que proporcionan una 
perspectiva global e iberoamericana, con énfasis en trabajos 
empíricos y teóricos que aportan a la comprensión de la integración 
del pensamiento computacional en la resolución de problemas en 
la educación preescolar.

RESULTADOS

1. Relevancia Global del Pensamiento Computacional en la 
Educación Preescolar:

El concepto de pensamiento computacional ha ganado 
significación global como una competencia esencial en la 
educación preescolar, transversal a todas las áreas o dimensiones 
de aprendizaje. Su importancia radica en la preparación de los 
niños para una sociedad que valora la capacidad de resolver 
problemas complejos a través de medios digitales. Wing (2006) 
introdujo la idea de que el pensamiento computacional va más 
allá de la programación; es una forma de resolver problemas, 
diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano que 
aprovecha las potentes ideas de la informática. Esta perspectiva 
se ha extendido a la educación preescolar, donde el pensamiento 
computacional se ve como una herramienta para el desarrollo 
cognitivo temprano.
1.1. Evaluación del currículo actual y su capacidad de integración:

La integración del pensamiento computacional en los currículos 
de educación preescolar presenta desafíos y oportunidades. El 
currículo, que es la esencia de cualquier experiencia educativa, 
debe reflejar métodos que fomenten el pensamiento crítico y 
la solución creativa de problemas. Bers (2010) argumenta que 
los niños en edad preescolar pueden y deben participar en 
experiencias de aprendizaje que introduzcan conceptos y prácticas 
computacionales. Evaluaciones de currículos actuales, como las 
realizadas por Yadav et al. (2017), sugieren que la presencia del 
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pensamiento computacional es incipiente pero creciente. Estos 
estudios resaltan que la inclusión efectiva de esta habilidad 
requiere un enfoque intencionado que considere la etapa de 
desarrollo de los estudiantes.

La capacidad de integración del pensamiento computacional 
en el currículo preescolar varía geográficamente y depende 
de múltiples factores, incluyendo la capacitación docente, los 
recursos disponibles y el apoyo institucional. La investigación de 
Sullivan y Bers (2016) sobre la integración de la robótica y el 
pensamiento computacional en el aula preescolar ilustra cómo 
el diseño curricular puede incorporar estas competencias de 
manera que sean accesibles y atractivas en la educación inicial, 
imprescindible para preparar a las nuevas generaciones para el 
mundo digital y cognitivamente exigente que les espera.
2. Beneficios Cognitivos del Pensamiento Computacional:

El pensamiento computacional es reconocido por su capacidad 
para mejorar la cognición y la creatividad, dos elementos esenciales 
en el desarrollo infantil temprano. Al aprender a descomponer 
problemas en pasos más simples, secuenciar eventos y buscar 
soluciones, los preescolares desarrollan habilidades cognitivas 
fundamentales como la planificación, el razonamiento lógico y la 
atención. En cuanto a la creatividad en este contexto se refiere 
no solo a la generación de ideas nuevas y originales, sino también 
a la capacidad de solucionar problemas de formas innovadoras; 
así como para organizar y estructurar información de manera 
eficiente y efectiva.
2.1. Creatividad:

El pensamiento computacional fomenta la creatividad al 
permitir a los niños experimentar con la creación de algo a 
partir de la nada, transformando ideas abstractas en realidades 
concretas. Resnick y Silverman (2005) argumentan que el proceso 
de “pensar en crear” es una poderosa forma de aprendizaje que 
puede ser estimulada a través de actividades de codificación y 
diseño de algoritmos en niños pequeños.
2.1.1. Estudios de Caso y Ejemplos Prácticos: 

Investigaciones empíricas han proporcionado ejemplos 
prácticos de cómo el pensamiento computacional puede 
ser incorporado en contextos preescolares para mejorar la 
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creatividad. Por ejemplo, el proyecto ScratchJr, desarrollado por 
Flannery y Bers (2013), demuestra cómo la programación puede 
ser adaptada a niños de edad preescolar, permitiéndoles crear 
historias y juegos interactivos. Este enfoque promueve no solo la 
creatividad sino también la narrativa secuencial y las habilidades 
de planificación.

Otro estudio de Sullivan y Bers (2016) sobre la integración 
de la robótica en el aula preescolar resalta cómo la construcción 
y programación de robots fomenta una creatividad funcional, 
donde los niños aplican su imaginación para solucionar problemas 
concretos y cumplir objetivos específicos.

Estos estudios subrayan la importancia de diseñar experiencias 
de aprendizaje que sean a la vez educativas y atractivas, 
utilizando el pensamiento computacional como una vía para 
impulsar la creatividad en la educación preescolar. Al integrar la 
programación y la robótica en el currículo, se pueden desarrollar 
habilidades fundamentales de una manera lúdica y significativa 
para los niños.
2.2. Desarrollo del Razonamiento Lógico:

El razonamiento lógico es una capacidad cognitiva fundamental 
que se desarrolla progresivamente en la infancia. En el contexto 
del pensamiento computacional, el razonamiento lógico se refiere 
a la habilidad de los niños para formar cadenas de pensamiento 
coherente y secuencial, y para utilizar el pensamiento basado en 
reglas para entender y resolver problemas. Brennan y Resnick 
(2012) postulan que el pensamiento computacional permite a los 
niños abordar problemas complejos a través de la descomposición, 
la abstracción y el reconocimiento de patrones, lo cual son 
componentes clave del razonamiento lógico.
2.2.1. Impacto en el Aprendizaje Temprano:

El impacto del desarrollo del razonamiento lógico en el 
aprendizaje temprano puede ser sustancial. Clements y Sarama 
(2009) destacan que el desarrollo de habilidades matemáticas 
tempranas, que están intrínsecamente ligadas al razonamiento 
lógico, es un indicador clave de éxito académico posterior. A través 
de la integración de actividades de pensamiento computacional 
en la educación preescolar, se puede fomentar un enfoque 
estructurado para la solución de problemas y el pensamiento 
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matemático.
Berland y Lee (2011) encontraron que las actividades de 

programación en entornos educativos pueden mejorar la capacidad 
de los estudiantes para razonar y argumentar lógicamente. 
Al enfrentarse a tareas de programación, incluso a una escala 
muy básica, los niños aprenden a identificar errores lógicos y a 
corregirlos, una habilidad que es transferible a otras áreas de 
aprendizaje y de la vida cotidiana.

Estos estudios ilustran cómo las actividades de pensamiento 
computacional, como la codificación y la robótica educativa, 
pueden ser un medio eficaz para desarrollar el razonamiento lógico 
en los preescolares. La capacidad de aplicar lógica a situaciones 
nuevas y desafiantes es crucial no solo para el éxito en disciplinas 
STEM sino también para la competencia general de resolución de 
problemas.
2.3. Resolución de Problemas

El abordaje de retos es un aspecto central del pensamiento 
computacional y es especialmente crucial en la educación 
preescolar, donde los estudiantes están comenzando a formar 
las habilidades cognitivas que les servirán a lo largo de su 
vida educativa y profesional. Según Weintrop et al. (2016), el 
pensamiento computacional mejora la resolución de problemas 
al proporcionar a los estudiantes un marco estructurado para 
entender y abordar desafíos de manera lógica y creativa. Esta 
habilidad se manifiesta a través de la capacidad de descomponer 
problemas complejos en partes manejables, reconocer patrones, 
abstraer y generalizar a partir de datos específicos y desarrollar 
algoritmos para automatizar soluciones.
2.3.1. Estrategias Didácticas Efectivas:

Para fomentar la resolución de problemas en la educación 
preescolar, es imperativo implementar estrategias didácticas 
que sean significativas y apropiadas para la edad. Fessakis et al. 
(2013) han mostrado cómo el uso de la robótica educativa puede 
fomentar movilización del pensamiento en los niños pequeños, 
al permitirles interactuar de manera tangible con los conceptos 
de programación y diseño de sistemas. Adicionalmente, la 
incorporación de actividades de codificación, como las ofrecidas 
por plataformas como ScratchJr, permite a los niños manipular 



Más allá del juego: la resolución de problemas y el pensamiento computacional en primera infancia

Magda Yamile Londoño Cardona

Revista Franz Tamayo /  Volumen 6,  No. 16  /  Mayo - agosto 2024
ISSN: 2710-088X - ISSN-L: 2710-088X, www.revistafranztamayo.org

36

elementos visuales en una secuencia lógica, lo que fomenta la 
habilidad de solucionar desafíos de manera estructurada y 
secuencial (Flannery et al., 2013).

Las estrategias didácticas también deben centrarse en el 
desarrollo de la persistencia y la capacidad de enfrentar el 
fracaso como una parte del proceso de aprendizaje. Kazakoff 
et al. (2013) subrayan la importancia de la resiliencia en el 
proceso de aprendizaje, particularmente en el contexto de la 
programación, donde los errores son comunes y deben ser vistos 
como oportunidades de aprendizaje.

Estas referencias destacan la importancia de estrategias 
didácticas que no solo enseñen a los niños la capacidad de 
análisis, sino que también promuevan una disposición positiva 
hacia el aprendizaje y la exploración. Al emplear actividades que 
son intrínsecamente motivadoras y que celebran la curiosidad 
y la experimentación, los educadores pueden ayudar a los 
preescolares a desarrollar soluciones innovadoras que serán la 
base de su éxito académico futuro.
3. Implicaciones Sociales del Pensamiento Computacional:

El pensamiento computacional va más allá del desarrollo 
cognitivo y tiene significativos efectos sociales para los niños en 
la educación preescolar. Estas implicaciones incluyen la mejora 
del trabajo en equipo, la comunicación y la preparación de los 
niños para participar como ciudadanos digitales responsables.
3.1. Trabajo en Equipo:

El trabajo en equipo es esencial en la educación moderna, ya 
que refleja la naturaleza colaborativa de la mayoría de los entornos 
laborales y comunitarios. El pensamiento computacional fomenta 
el trabajo en equipo al requerir que los niños colaboren en la 
toma de decisiones y compartan recursos y conocimientos. Zosh 
et al. (2018) enfatizan la importancia del juego colaborativo en el 
desarrollo de habilidades sociales y emocionales, lo cual es una 
base para el trabajo en equipo eficaz. Al trabajar juntos, los niños 
aprenden a negociar roles, articular sus pensamientos y valorar 
las contribuciones de los demás.
3.1.1. Colaboración y Aprendizaje Social:

La colaboración es un aspecto clave del aprendizaje social y se 
ve reforzada por prácticas de pensamiento computacional en el 
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aula. Elgort, Smith y Toland (2008) observaron que las actividades 
de programación que requieren esfuerzo colaborativo pueden 
mejorar las habilidades interpersonales de los niños, así como 
su comprensión y retención de conocimientos informáticos. Estas 
habilidades son cruciales para el desarrollo de una comunidad de 
aprendizaje cooperativo y de apoyo.
3.2. Comunicación:

La comunicación efectiva es esencial en el contexto educativo 
preescolar y está fuertemente influenciada por la capacidad de 
pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades cognitivas. 
Las actividades de pensamiento computacional, especialmente la 
programación, requieren que los niños expresen claramente sus 
procesos de pensamiento y justifiquen sus decisiones de diseño, 
lo que a su vez desarrolla sus habilidades comunicativas. Sullivan 
y Bers (2013) demuestran que, al trabajar con tecnologías de 
programación, los niños mejoran su habilidad para comunicarse 
con los demás y para describir y documentar sus procesos de 
aprendizaje.
3.2.1. Desarrollo de Habilidades Comunicativas:

La capacidad de comunicar procesos y soluciones complejas de 
manera efectiva se ve reforzada a medida que los niños aprenden a 
codificar y presentar sus ideas utilizando medios digitales. Cassell 
y Ryokai (2001) ilustran cómo el uso de tecnologías interactivas 
puede promover el desarrollo lingüístico y la narración de 
historias en los niños, alentándolos a articular sus pensamientos 
de manera coherente y comprensible.
3.3. Ciudadanía Digital:

La ciudadanía digital se refiere a la capacidad de participar de 
manera segura, responsable y ética en el ciberespacio. Lo anterior 
implica fomentar las habilidades necesarias para navegar en el 
universo tecnológico y comprender sus complejidades. Jones y 
Mitchell (2016) argumentan que una comprensión temprana de 
los conceptos informáticos es fundamental para desarrollar una 
base sólida para dicha ciudadanía. 
3.3.1. Preparando Ciudadanos Digitales Responsables:

Preparar sujetos responsables en el ámbito de la tecnología, 
comienza en la educación preescolar. La inclusión del pensamiento 
computacional en el currículo no solo mejora la capacidad de 
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los niños para utilizar la tecnología, sino que también promueve 
la comprensión de cuestiones relacionadas con la seguridad, la 
privacidad y la ética en el entorno digital. Ribble (2015) resalta la 
necesidad de enseñar a los niños a ser reflexivos sobre su conducta 
en línea y sobre el contenido con el que interactúan.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación resaltan la importancia 
crítica del pensamiento computacional como una 
competencia transversal en la educación preescolar, 

corroborando la perspectiva de autores como Wing (2006) y 
Bers (2010) sobre su potencial para enriquecer las habilidades 
cognitivas y sociales en la primera infancia. La introducción de 
estrategias didácticas innovadoras, tales como la programación 
en bloques y la robótica educativa, ha demostrado ser efectiva no 
solo en fomentar estas habilidades sino también en preparar a los 
niños para la era digital.

Una de las contribuciones más significativas de este estudio 
es el énfasis en la relevancia del pensamiento computacional para 
la creatividad y el razonamiento lógico en niños preescolares. 
A través de la descomposición de problemas, la abstracción y 
la secuenciación, los niños desarrollan una base sólida para el 
pensamiento crítico y la resolución de problemas. Este enfoque 
se alinea con la visión de que el pensamiento computacional va 
más allá de la mera codificación, representando una forma de 
entender e interactuar con el mundo (Wing, 2006).

Además, la integración del pensamiento computacional en 
el currículo preescolar no solo atiende a las demandas de una 
sociedad cada vez más digitalizada, sino que también promueve 
el desarrollo de competencias sociales esenciales como el trabajo 
en equipo y la comunicación efectiva. Los resultados sugieren 
que actividades colaborativas basadas en el pensamiento 
computacional pueden fortalecer las habilidades interpersonales 
de los niños, preparándolos para participar como ciudadanos 
digitales responsables y éticos.

Sin embargo, la implementación efectiva del pensamiento 
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computacional en la educación preescolar presenta desafíos, 
incluyendo la necesidad de capacitación docente específica y el 
desarrollo de materiales didácticos adecuados a la edad de los 
niños. La brecha observada entre la teoría y la práctica subraya la 
importancia de ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a 
los educadores, así como de diseñar intervenciones pedagógicas 
que sean lúdicas y estimulantes para los niños.

Este estudio también resalta la variabilidad geográfica en 
la capacidad de integrar el pensamiento computacional en los 
currículos preescolares, lo que sugiere la necesidad de políticas 
educativas que promuevan la equidad en el acceso a estas 
oportunidades de aprendizaje. La implementación de estas 
competencias desde una edad temprana es fundamental para 
asegurar que todos los niños, independientemente de su contexto 
socioeconómico, puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece 
el pensamiento computacional.

CONCLUSIONES

La investigación ha demostrado de manera concluyente que 
el ensamiento computacional es una herramienta valiosa 
en la educación preescolar que extiende su influencia más 

allá del ámbito de las ciencias de la computación. Al introducir 
estos conceptos a una edad temprana, se establecen las bases 
para habilidades críticas de resolución de problemas que son 
fundamentales en el siglo XXI. Autores como Wing (2006) y 
Brennan y Resnick (2012) han enfatizado su relevancia para el 
desarrollo cognitivo, argumentando que las habilidades asociadas 
con esta disciplina, como la descomposición de problemas y el 
pensamiento algorítmico, son aplicables en una amplia gama de 
contextos, tanto digitales como analógicos.

Las implicaciones pedagógicas de esta investigación son 
significativas. Los educadores y responsables de la formulación 
de políticas educativas deben considerar la integración del 
pensamiento computacional en los currículos preescolares como 
una inversión en el desarrollo futuro de los niños. Según Bers 
(2010) y Flannery et al. (2013), el pensamiento computacional 
no sólo enriquece la experiencia educativa, sino que también 
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empodera a los niños con herramientas para comprender y 
modificar su mundo. Las recomendaciones curriculares deben 
por lo tanto incluir la implementación de estrategias didácticas 
que fomenten el pensamiento computacional de manera lúdica 
y acorde al desarrollo de los niños en edad preescolar. Además, 
se deben ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los 
educadores para equiparlos con las habilidades necesarias para 
enseñar eficazmente estas competencias.

A través del análisis exhaustivo de la literatura, este estudio 
ha confirmado que el pensamiento computacional es más que una 
moda pasajera en educación; es una necesidad emergente que 
prepara a los niños para enfrentar desafíos actuales y futuros, 
fomenta la creatividad y el razonamiento lógico, y les enseña a 
actuar como ciudadanos digitales responsables. Por lo tanto, es 
fundamental que los sistemas educativos en todo el mundo, y 
particularmente en contextos iberoamericanos, adopten y adapten 
sus currículos para incluir el pensamiento computacional de una 
manera que sea beneficiosa y apropiada para los niños en sus 
primeros años de aprendizaje.
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“La granja matemática” herramienta didáctica para solución de 
situaciones problema. Uso de estructuras aditivas -multiplicativas.

“The mathematical farm” didactic tool for solving problem situations. 
Use of additive-multiplicative structures

Este ejercicio de investigación se origina del análisis de resultados 
alcanzados por los educandos en pruebas de carácter institucional y nacional 
(Evaluar para Avanzar, pruebas SABER). La poca escolarización de las 
familias, las creencias culturales, la falta de afinidad con las matemáticas 
y el papel que asumen los docentes de matemáticas impactan de manera 
negativa y determinante sobre estas. Con el estudio y apropiación de las 
estructuras aditivas y multiplicativas aplicadas al contexto en el que se 
inscriben los niños se logra un cambio positivo en el cambio de paradigma. 
Con esta orientación se propuso un proyecto, que responde a los objetivos 
de la Investigación Acción, con la implementación de secuencias didácticas, 
cuyo eje central son las estructuras aditivas y multiplicativas en situaciones 
problema aplicadas en el contexto. Enfoque que promovió la dinamización 
del ejercicio hasta lograr resultados satisfactorios entre lo teórico, lo 
práctico y lo contextual de las matemáticas.

Resumen
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This research exercise originates from the analysis of results achieved by 
students in institutional and national tests (Evaluate to Advance, SABER 
tests). The little schooling of families, cultural beliefs, lack of affinity with 
mathematics and the role that mathematics teachers assume have a negative 
and decisive impact on them. With the study and appropriation of additive 
and multiplicative structures applied to the context in which children are 
enrolled, a positive change is achieved in the paradigm shift. With this 
orientation, a project was proposed, which responds to the objectives of 
Action Research, with the implementation of didactic sequences, whose 
central axis are additive and multiplicative structures in problem situations 
applied in the context. Approach that promoted the dynamization of the 
exercise until satisfactory results were achieved between the theoretical, 
practical and contextual aspects of mathematics.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo es el producto del proyecto de 
intervención “La granja matemática” herramienta didáctica 
para solución de situaciones problema. Uso de estructuras 

aditivas -multiplicativas” que se aplicó con los estudiantes de 
básica primaria (4° y 5°) de la Institución Educativa La Magdalena 
(sede Marco Fidel Suárez) del municipio Guadalajara de Buga. 
Este proyecto pretende mejorar la comprensión y aplicación de las 
estructuras aditivas y multiplicativas en la solución de situaciones 
problema enmarcados en el pensamiento numérico, con el 
objetivo de mitigar los resultados desfavorables presentados por 
los estudiantes en el área de matemáticas según los indicadores 
extraídos de los últimos informes en las evaluaciones nacionales 
(Evaluar Para Avanzar y Pruebas Saber). 

Como punto de partida, se exponen las problemáticas que 
movilizaron el diseño y la realización del proyecto. Seguidamente 
se presenta una caracterización del contexto de la población local 
e institucional que participan de este. También, se dan argumentos 
sólidos que justifican el para qué y el porqué de este ejercicio de 
investigación. Por último, se enuncian los objetivos que se espera 
alcanzar al finalizar la intervención que se desprende de este 
ejercicio de investigación.

Dentro de la fundamentación teórica y conceptual que orientó 
tanto la formulación del proyecto como su ejecución, inicialmente 
se presenta una recopilación de las matemáticas y sus primeras 
apariciones desde (Gutiérrez, 2009) y la evolución de las mismas 
en la historia de la humanidad sustentada por (Loyes, 1993). 
Seguidamente se presenta una definición aportada por (Wilson et 
al, 2006) de lo que se entiende por competencia matemática, así 
como también se relaciona la concepción de la misma en el marco 
del proyecto PISA (Rico, 2006), del mismo modo se señalan las 
habilidades implícitas en el dominio de la competencia matemática 
señaladas por (Leyva y Proenza,2006). Se argumenta desde la 
postura de (Lovell, 1962) y (Castro,2004) las diferentes etapas 
que se presentan entre los niños y el desarrollo del conocimiento 
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matemático. Un aspecto importante de este segmento es el 
papel que juegan las creencias y que son de carácter cultural 
en el aprendizaje de las matemáticas, dichas creencias tienen su 
origen en malas experiencias pasadas y hasta se sustentan desde 
la genética (Vila y Callejo, 2004). 

Los referentes de orden disciplinar se ubicaron desde los 
aportes de (Castro, Rico y Castro 1995) que sustentan la base 
teórica de las estructuras aditivas y multiplicativas donde se 
explica cada estructura y su modelación. Del mismo modo que se 
toman las referencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 
2006) y la perspectiva de (Santos,2007) en torno a la importancia 
de la solución de problemas como estrategia didáctica.

Seguidamente, se sustentan los referentes que orientaron 
la línea metodológica y que definen la ruta de intervención y la 
interpretación de los resultados. De acuerdo a la problemática 
y a los objetivos propuestos el proyecto se ubica en el campo 
del paradigma interpretativo o cualitativo, con un enfoque 
crítico social que asume el método de investigación acción (IA). 
Empezando por los aportes de (Borda, 1987) quien considera la 
IA como una acción como una actividad transformadora, militante 
y comprometida. Así mismo, se definen las actividades diseñadas 
y aplicadas en las diferentes fases de la investigación; al igual que 
los instrumentos para la recolección de información. Finalmente, 
se presentan los resultados y hallazgos del proyecto.

Descripción del problema
El proyecto se ejecutó en La IE La Magdalena, sede Marco 

Fidel Suárez enfocado principalmente en estudiantes de básica 
primaria (4º y 5º), que se encuentran en un rango de edades que 
van de 9 a12 años, totalizando la muestra a 22 estudiantes. Esta 
población estudiantil pertenece a familias estratificadas en los 
niveles 1 y 2 según la caracterización del SISBEN. Las fuentes de 
ingresos de estas familias de derivan de actividades agrícolas y 
pecuarias, la construcción y el servicio doméstico para el caso de 
las mujeres, en su mayoría los adultos de estos núcleos familiares 
no cuentan con niveles básicos de formación académica. 
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La problemática abordada en este proyecto de intervención 
surge desde la lectura y el seguimiento al comportamiento 
de los desempeños de los estudiantes en las pruebas saber de 
Matemáticas aplicadas en grados 3° y 5° de la IE La Magdalena 
en la sede Marco Fidel Suárez entre los años 2009 y 2015, 
estos resultados reflejan un indicador alto de estudiantes que 
no alcanzaron los desempeños mínimos dentro del componente 
formulación y resolución de problemas. Al respecto el Ministerio 
de Educación Nacional expone que:

La formulación, el tratamiento y la resolución 
de los problemas suscitados por una situación 
problema permiten desarrollar una actitud 
mental perseverante e inquisitiva, desplegar 
una serie de estrategias para resolverlos, 
encontrar resultados, verificar e interpretar 
lo razonable de ellos, modificar condiciones y 
originar otros problemas. (MEN, 2006)

Algunos de los hallazgos derivados del análisis de estas pruebas 
permitieron determinar dificultades a nivel de comprensión 
conceptual y operacional relacionadas con:
• Formular y resolver problemas que involucran estructuras 

aditivas de comparación, igualación y combinación.
• Formular y resolver problemas que involucran estructuras 

multiplicativas simples.
• Resolver problemas con dos operaciones que requieren el uso 

de la adición para la composición o la transformación.

La tradición en los trabajos de investigación en matemáticas 
ha hecho énfasis en la compresión del dominio matemático y su 
estrecha y siempre presente relación con las diferentes actividades 
que realizan los sujetos en diferentes contextos, por lo cual la 
competencia matemática como:
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La capacidad individual para identificar y 
comprender el papel que desempeñan las 
matemáticas en el mundo, emitir juicios 
bien fundados, utilizar las matemáticas y 
comprometerse con ellas, y satisfacer las 
necesidades de la vida personal como ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo (Rico, 
2006)

Se puede deducir que las matemáticas desempeñan un papel 
esencial en nuestras actividades diarias. En este sentido, es 
crucial reconsiderar las matemáticas como un proceso de reflexión 
constante que ayude a los estudiantes a entender la simbología 
abstracta del campo matemático y su relevancia en situaciones 
cotidianas.

Un desafío importante es la falta de interés de los estudiantes 
hacia las matemáticas y la percepción negativa que algunos tienen 
de los maestros de la materia. Por lo tanto, es imperativo desarrollar 
y aplicar estrategias didácticas atractivas que fomenten el interés 
de los estudiantes en el conocimiento matemático. Los maestros 
deben tener un amplio dominio del contenido matemático para 
guiar de manera efectiva a sus alumnos, lo que contribuirá a 
mejorar la calidad de la educación matemática.

La escuela tiene la responsabilidad primordial de crear entornos 
de aprendizaje óptimos que promuevan la comprensión del 
conocimiento matemático. Por lo tanto, cada actividad educativa 
debe dirigirse hacia la formalización de estructuras mentales que 
permitan a los estudiantes comprender el verdadero propósito y 
aplicación de las matemáticas.

Dadas estas circunstancias, se vuelve esencial que desde el 
ámbito escolar y mediante prácticas pedagógicas adecuadas, 
se creen y se sugieran enfoques metodológicos que promuevan 
la consolidación del entendimiento matemático como una 
herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de la vida 
diaria, donde el uso de las matemáticas adquiere relevancia. 
Por consiguiente, el trabajo de intervención actual se enfoca en 
explorar la pregunta: ¿Cómo mejorar el dominio de estructuras 
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aditivas y multiplicativas en la solución de situaciones problema en 
los estudiantes de básica primaria (4° y 5°) de la IE La Magdalena 
sede Marco Fidel Suárez? Esta propuesta de intervención a 
partir de la problemática descrita se propuso se orientó hacia el 
alcance de los siguientes objetivos: (1) Afianzar el pensamiento 
numérico a través de solución de situaciones problema con base 
en estructuras aditivas y multiplicativas; (2) Diseñar y aplicar 
pruebas diagnósticas; (3) Ajustar el plan de aula enfocado a 
la solución de situaciones problemas basadas en estructuras 
aditivas y multiplicativas; y (4) Realizar seguimiento periódico al 
desempeño de los estudiantes en el área.

Referentes de la investigación
El razonamiento, una mirada a través de la historia de 

las matemáticas
La historia de la humanidad ha estado ligada desde sus 

orígenes a la actividad matemática. Inicialmente, las matemáticas 
no contaban con la formalidad de la misma ciencia, pero los relatos 
históricos dan cuenta de la forma como el hombre primitivo se 
valía de diferentes métodos para realizar cálculos y estimaciones 
simples. Un ejemplo de estos estos primeros pasos hacia la 
formalización de lo abstracto del pensamiento matemático fue la 
forma como el hombre primitivo construyó esquemas mentales para 
establecer relaciones entre cantidades, incorporando la noción 
de conteo uno a uno haciendo uso de elementos naturales del 
entorno. Marcando el inicio de lo que más adelante conoceríamos 
como patrones y secuencias numéricas; proceso que se describe 
en “Las Matemáticas a Lo Largo de la Historia: de la Prehistoria 
a la Antigua Grecia”:

El método más comprobado universalmente en la historia de 
la “contabilidad”, y también uno de los más antiguos, es el del 
hueso pedazo de madera tallado. Método con el que el hombre 
pudo arreglarse en una época en que todavía no sabía contar de 
manera abstracta. (Gutiérrez, 2009:11)

Las representaciones gráficas halladas en los huesos de Ishango 
y de Brassempouy en los que se notaban de manera definida marcas 
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grabadas en el peroné de un babuino, hallazgo sobre el cuál se 
especula que este sistema de muescas sucesivas representó un 
conteo para hacerse una idea de el paso del tiempo a partir del 
registro de lunas y soles; razón por la que se le reconoce como el 
vestigio más antiguo de la actividad matemática.

Las diferentes civilizaciones del mundo desde el empirismo 
empezaron a consolidar actividades, pensamientos y procesos 
que más adelante formalizarían las matemáticas como ciencia, 
pero fue solo hasta la mitad del siglo VI a.c que alcanzaría la 
validez y el formalismo para ser reconocida como ciencia a través 
de pensadores como Pitágoras, Aristóteles y Euclides quienes 
fundaron las primeras escuelas del pensamiento en Grecia. En 
opinión de Kant “La cultura griega encontraría, el camino real 
para la matemática por la obra de Tales, Pitágoras y las diversas 
generaciones de Pitagóricos de los siglos posteriores”. (Loyes, 
1993:27)

Competencia matemática
Para el caso Colombia, se inicia la apropiación de un modelo 

educativo basado en competencias, presentado como el horizonte 
encaminado hacia la formación integral de los estudiantes que 
permitiría el desarrollo de capacidades para desenvolverse en 
diferentes situaciones de la cotidianidad de manera efectiva. 
Dentro de este modelo se incorpora el concepto de competencia 
a partir de lo propuesto por Pérez, A., Lobato, C., García, E., De 
Miguel, M., Arias, J., Apodaca, J., Alfaro, I. (2006), quienes la 
definen como

…Un proceso de aprendizaje y enseñanza 
que se desarrolla a lo largo de toda la vida 
y que contribuye a la formación integral 
de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura. La 
cual se desarrolla en instituciones educativas 
y en diferentes ámbitos de la sociedad. (Wilson 
et al, 2006)
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Del mismo modo, la competencia matemática en el marco del 
proyecto PISA se define partiendo de la siguiente afirmación

El concepto de competencia se identifica con el 
de proceso y pone el acento en lo que el alumno 
es capaz de hacer con sus conocimientos y 
destrezas matemáticas, más que en el dominio 
formal de dichos conceptos y destrezas. (Rico, 
2006:58)

Resulta primordial considerar que cada uno de los procesos 
implícitos en las competencias se centran en el aprendizaje del 
estudiante el cual debe desarrollarlas para alcanzar un nivel 
de comprensión que se fundamentan en el saber hacer a través 
competencias específicas del pensamiento matemático. Estas 
competencias son “pensar y razonar; Argumentar; Comunicar; 
Modelar; Plantear y resolver problemas; Representar y Utilizar el 
lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones”. (Leyva y 
Proenza.2006:12)

Hacer referencia al dominio de la competencia matemática 
requiere destacar la manera en que los estudiantes adquieren y 
utilizan diversas estructuras de pensamiento que les permiten 
analizar, razonar y comunicar ideas de manera efectiva, que 
los lleven a plantear, formular y resolver situaciones diversas 
que enfrentan en su entorno. Este dominio de la competencia 
matemática es sustentado desde perspectivas como la siguiente:

Una habilidad crucial implícita en esta noción 
de la competencia matemática es la capacidad 
de plantear, formular, resolver, e interpretar 
problemas empleando las matemáticas dentro 
de una variedad de situaciones y contextos. 
Estos contextos van desde los puramente 
matemáticos a aquellos que no presentan 
ninguna estructura matemática aparente 
(en este caso la persona debe introducir ella 
misma la estructura matemática). (Leyva y 
Proenza.2006:11)
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Alcanzar el dominio de la competencia matemática implica 
realizar una reflexión integral que involucre los datos relevantes 
de diversas situaciones, los enunciados asociados y la estrategia 
de solución que cada persona elige. Esto permite interpretar los 
problemas y ofrecer respuestas adecuadas, adaptándose al nivel 
de dificultad que varía según el contexto.

El niño y la formalización del pensamiento matemático 
Resulta conveniente reconocer que las nociones matemáticas 

aprendidas por lo niños en su formación inicial escolarizada y no 
escolarizada representan un andamiaje conceptual y operativo 
importante para el desarrollo de las competencias matemáticas 
en grados superiores. La configuración del pensamiento 
matemático involucra la compresión de símbolos y lenguajes 
para la construcción de conceptos propios de las matemáticas. La 
interiorización del aprendizaje del objeto matemático ha mostrado 
mayor efectividad cuando el niño se relaciona con el mismo desde 
temprana edad; ya que le permite un acercamiento con nociones, 
operaciones, representaciones y modelaciones que lo preparan 
para elaborar esquemas mentales más complejos que le permiten 
la comprensión del mundo a través del saber matemático. En este 
sentido “se dice con frecuencia que, si se pusiera a los niños en 
contacto con las ideas matemáticas, con su lenguaje y con sus 
símbolos más temprano de lo que se acostumbra, los conceptos 
matemáticos se alcanzarían antes” (Lovell, 1962:34).

Es a través del razonamiento matemático el niño puede asumir 
un rol central en el ejercicio que le permita por medio de la 
comprensión elaborar argumentos, planear y plantear soluciones, 
validarlas y establecer conclusiones para dar alternativas de 
respuesta a la situación propuesta. Esta postura invalida la 
noción de que las matemáticas solo se pueden formalizar desde 
la memorización de algoritmos y postulados reconociendo la 
importancia de las mismas en el desarrollo del pensamiento 
humano.

En el desarrollo del pensamiento matemático en indispensable 
comprender las distintas etapas de desarrollo de los niños. En este 
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sentido, numerosos estudios señalan que no se trata simplemente 
de impartir información de manera indiscriminada, sino más 
bien de construir conocimiento a partir de las experiencias que 
se integran en la rutina diaria de la escuela. Esta posición se 
argumenta desde la siguiente postura:

Los niños de nuestro entorno, muestra lo 
que estos son capaces de hacer con la serie 
numérica antes de llegar a la escuela. Han 
recibido gran información, en un principio de 
forma memorística de la serie numérica y la 
mayoría de los niños de cuatro y medio a seis 
años pueden llegar a contar hasta 29 o 39. 
(Castro, 2004:11:12)

En atención a las posturas anteriormente expuestas el ejercicio 
matemático debe proponerse acercar al estudiante al conocimiento 
desde lo vivencial, fomentando la capacidad de reflexionar desde 
lo crítico la apropiación del pensamiento matemático a través de 
presaberes hasta llegar a la formalización del mismo.

Creencias y el desarrollo de la competencia matemática
La actividad matemática ha sido considerada a lo largo de la 

historia como una de las disciplinas más complejas, esto debido 
a la rigurosidad con la que se ha formulado desde sus inicios en 
la antigua civilización griega. Que inicialmente propuso una serie 
de axiomas y pruebas condujeron a conclusiones que iban más 
allá de simples operaciones aritméticas, marcando así el inicio 
del pensamiento matemático orientado hacia el razonamiento.

La naturaleza analítica y compleja de las matemáticas han 
generado un conjunto de percepciones erróneas e ideas informales 
que han limitado su misma comprensión y por consiguiente el 
progreso de la competencia matemática. Aunque es cierto que 
las matemáticas son cruciales para el desarrollo cognitivo, no 
resultan atractivas para todos, ya que existen concepciones 
negativas arraigadas en torno a ellas. Estas concepciones buscan 
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justificar el bajo rendimiento de los estudiantes en actividades 
que involucran las matemáticas.

Una aproximación al concepto de creencias es aquella que las 
sugiere como “una forma de conocimiento personal y subjetivo, 
que está más profunda y fuertemente arraigada que una opinión; 
se construyen a través de las experiencias, informaciones y 
percepciones, etc., y de ellas se desprenden unas prácticas”. (Vila 
y Callejo, 2004:46)

De tal modo puede afirmarse que las creencias se configuran 
desde experiencias personales y que han se han establecido 
como un tipo de conocimiento no formal, a través de opiniones 
que condicionan posturas y actitudes frente han sido fuertemente 
arraigadas creando diferentes posturas y actitudes frente a la 
realidad.

En la educación las creencias se han originado desde diferentes 
factores y son asumidas como verdades personales que se han ido 
arraigando mediante rutinas y repeticiones en contextos escolares 
y culturales. Alrededor de las matemáticas se han creado una serie 
de creencias que desfavorecen la enseñanza y el aprendizaje de 
estas; como por ejemplo que la creencia de que las matemáticas 
solo pueden ser estudiadas por personas muy inteligentes o en su 
defecto que las matemáticas son para “locos”.

Los contextos familiares y culturales también han influido para 
argumentar una defensa al momento de tratar de comprender 
la poca afinidad que tienen los estudiantes con la actividad 
matemática; ideas que se formalizan a partir de supuestos que son 
elaborados desde experiencias negativas que se expresan a partir 
de expresiones como “mi papá era pésimo para las matemáticas”, 
“las matemáticas son el coco de todos los niños” o “yo para qué 
aprendo matemáticas si no las voy a enseñar”. Estas creencias 
han generado imaginarios colectivos que influyen negativamente 
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El siguiente 
esquema refleja la relación entre las creencias y la conducta que 
asume el estudiante a nivel cognitivo y motivacional a la hora de 
estudiar matemáticas.



“La granja matemática” herramienta didáctica para solución de situaciones problema. Uso de estructuras aditivas 
-multiplicativas.

Yenny Giraldo Martínez y Julián Andrés Montoya Jiménez

Revista Franz Tamayo /  Volumen 6,  No. 16  /  Mayo - agosto 2023
ISSN: 2710-088X - ISSN-L: 2710-088X, www.revistafranztamayo.org

54

La solución de problemas, una alternativa didáctica para la 
enseñanza de las matemáticas

El enfoque de aprendizaje basado en problemas se presenta 
como una alternativa que facilita la adquisición y consolidación 
de conceptos matemáticos. Este método fomenta la reflexión, 
la modelación, la comunicación y el ajuste de estructuras, 
culminando en la búsqueda de soluciones que aborden la 
situación planteada. Una primera aproximación a la definición de 
una situación problema plantea que: Una situación problema la 
podemos interpretar como un contexto de participación colectiva 
para el aprendizaje, en el que los estudiantes, al interactuar 
entre ellos mismos, y con el profesor, a través del objeto de 
conocimiento, dinamizan su actividad matemática, generando 
procesos conducentes a la construcción de nuevos conocimientos. 
(Obando y Munera, 2003:185)

Frente a esto el Ministerio de Educación Nacional ha emitido 
su postura y plantea la solución de situaciones problemas como 
una estrategia que promueve el desarrollo de competencias 
matemáticas que se demuestran mediante procesos como

Formular, plantear, transformar y resolver 
problemas a partir de situaciones de la 
vida cotidiana, de las otras ciencias y de las 
matemáticas mismas. Ello requiere analizar 

Figura 1. Elementos que perjudican la conducta matemática del estudiante

Fuente: Libro Matemáticas para aprender a pensar “el papel de las creencias 
en la resolución de problemas”. Antoni Vila Corts y Ma. Luz Callejo de la Vega, 
2004:56
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la situación; identificar lo relevante en ella; 
establecer relaciones entre sus componentes 
y con situaciones semejantes; formarse 
modelos mentales de ella y representarlos 
externamente en distintos registros; formular 
distintos problemas, posibles preguntas y 
posibles respuestas que surjan a partir de ella. 
(MEN, 2006)

Se debe entender que toda actividad matemática basada en 
la solución de situaciones problema se orienta para generar la 
interiorización de aprendizajes y conocimientos que faciliten la 
reflexión a medida que el estudiante avanza en estrategias de 
solución a partir de sus propias heurísticas al momento de asumir 
la actividad matemática. Al respecto Santos (2007) propone la 
solución de problemas como una forma de pensar, en la cual el 
estudiante hace uso de diferentes estrategias y recursos cognitivos 
que lo aproximan a la formalización y validación del aprendizaje 
de las Matemáticas. Del mismo modo, Santos (2007) indica que: 
“El término problema se vincula no solamente a situaciones 
específicas rutinarias o no rutinarias, donde el estudiante intenta 
encontrar la solución, sino también incluye tener que aprender 
algún concepto matemático”. Este planteamiento encuentra 
consonancia con lo propuesto por Calvo y Salas (2009), puesto 
que consideran que para desarrollar varias tareas se debe tener 
dominio del concepto matemático.

Desde una perspectiva más amplia, se puede entender que las 
situaciones problemáticas ofrecen un contexto para integrar los 
conocimientos previamente adquiridos a través de la construcción 
de conceptos que se han desarrollado a lo largo del recorrido 
educativo de un estudiante. Esto requiere un proceso de reflexión 
y análisis que permita formar una representación mental para 
determinar la estrategia hacia la solución del problema específico 
que el estudiante enfrenta. En esta línea de pensamiento, Mathiaud 
propone:

…Lo que, en mi opinión, da lugar a una 
verdadera actividad matemática por parte del 
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alumno, es la búsqueda de un problema que 
utiliza y coordina los conceptos aprendidos 
por separado, o también un problema que se 
inscriba dentro del proceso de aprendizaje de 
“un objeto” matemático. (Mathiaud, 1996)

Actualmente el Ministerio de Educación Nacional a través de 
los derechos básicos de aprendizaje (DBA), sugiere que la solución 
de situaciones problema debe ser interiorizada en el quehacer de 
la enseñanza de las matemáticas desde los niveles de educación 
inicial y que su complejidad debe ser progresiva acorde con los 
niveles de escolaridad de los estudiantes. También invita a realizar 
ejercicios de reflexión para cuestionar la forma cómo se ha venido 
enseñando tradicionalmente las matemáticas y al mismo tiempo 
sobre el papel fundamental de estrategias metodológicas para 
la educación de las matemáticas; presentando como modelos de 
referencia el método Singapur y recientemente el método Prest.

  
Estructuras aditivas

Las estructuras aditivas se tipifican en distintos modelos que 
facilitan la relación entre el objeto matemático y la representación 
de la adición y la sustracción. Operaciones que por su nivel de 
comprensión son enseñadas en los primeros años de escolarización 
atendiendo a los niveles de desarrollo cognitivo acordes con la 
edad de los estudiantes.

Las estructuras aditivas presentan modelos de representación 
y comprensión de situaciones contextualizadas a través de 
enunciados que proporcionan a los estudiantes variables para que 
a partir de ellas planteen esquemas conceptuales y alternativas 
de solución a la situación problema que se propone.

Castro, Rico y Castro (1995) presentan categorías de 
operaciones que pertenecen a la estructura aditiva. Estos modelos 
son expuestos en el texto Estructuras Aritméticas Elementales y 
Su Modelización de la siguiente manera:

Modelos Lineales: Estrategia que propone sucesiones 
numéricas para el conteo y comparación de cantidades.

Modelos Cardinales: Usados en teoría de conjuntos e incluyen 
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esquemas estáticos (no hay acción) o dinámicos (la operación es 
el resultado de una acción).

Modelos con medidas: Usados como patrones de medida en 
la modelación y comparación de unidades.

Modelos funcionales: Modelo que representa el estado 
inicial de una cantidad que al ser alterado por un operador refleja 
un cambio y un estado final.  Modelo que se explica en el siguiente 
esquema:

En el campo de las estructuras aditivas se establecen cuatro 
categorías que se relacionan a continuación:

Figura 2. Esquema funcional de la Adición

Fuente: Libro Estructuras Aritméticas Elementales y Su Modelización. 
Encarnación Castro, Luis Rico y Enrique Castro, 1995:32.

Figura 3. Esquema funcional de la sustracción

Fuente: Libro Estructuras Aritméticas Elementales y Su Modelización. 
Encarnación Castro, Luis Rico y Enrique Castro, 1995:32.

Figura 4. Esquema de categorías - estructura aditiva
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Estructura multiplicativa
Las estructuras multiplicativas están conformadas por el 

producto y el cociente, que son operaciones matemáticas que 
representan un mayor nivel de complejidad y que su enseñanza 
requiere de un conjunto de saberes previos (formalizados desde 
la comprensión de las estructuras aditivas) teniendo en cuenta el 
nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes.

El producto resulta de la suma de repeticiones de sumandos 
“n” veces y el cociente se define como repartos iguales de 
una cantidad que se relaciona con sustracciones sucesivas de 
cantidades iguales.

Para esta estructura Castro, Rico y Castro (1995) presentan 
seis modelos para comprender las operaciones producto y 
cociente. Estos modelos son:

Modelos Lineales: El producto representa la suma de una 
sucesión numérica que se repite “n” veces (n x a) y el cociente 
representa un conteo regresivo de una constante determinada 
por el divisor.

Modelos Cardinales: Para el producto se utilizan contextos 
cardinales como unión de conjuntos, producto cartesiano entre 
otros, para entender el producto como una operación aritmética 
básica. El cociente usa un esquema basado en repartir en partes 
iguales.
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Modelos con Medida: Establece patrones de medidas con 
ayuda de las regletas de Cuisenaire y la balanza como herramienta 
para comprender el objeto matemático a partir de comparaciones 
y equivalencias de unidades.

Modelos Numéricos: Uso de números para representar 
simbólicamente operaciones, para el caso del producto un modelo 
es: 6 x 3 = Sumar 6 veces 3, por lo tanto, se puede representar 
como una adición de sumandos repetidos así: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 
+ 3

Para el caso del cociente, representado por sustracciones 
sucesivas determinando la cantidad a restar desde el cociente 
hasta llegar a una cantidad irreducible, tal como es el siguiente 
caso:  18: 6 entonces se determina así: 18 – 6 = 12  12 – 6 = 6, 
y finalmente 6 – 6 = 0.

Modelos de Razón Aritmética: Involucra la comparación 
entre conjuntos en relación a “cuántas veces más” hasta hallar el 
factor de transformación o comparación.

Modelos funcionales: Estructura operatoria que convierte 
los números por la influencia de un operador, modelo que se 
representa a continuación:
Figura 5. Esquema funcional del producto

Fuente: Libro Estructuras Aritméticas Elementales y Su Modelización. 
Encarnación Castro, Luis Rico y Enrique Castro, 1995:55.

Figura 6. Esquema funcional del cociente

Fuente: Libro Estructuras Aritméticas Elementales y Su Modelización. 
Encarnación Castro, Luis Rico y Enrique Castro, 1995:55.
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En el campo de las estructuras multiplicativas se distinguen dos 
categorías, la primera es el isomorfismo de medida y la segunda 
el producto de medida, categorías que definen las operaciones 
implícitas dentro de estas estructuras tal como se exponen a 
continuación:
Figura 7. Esquema de categorías - estructuras Multiplicativas

Fuente: Los autores
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MÉTODO

Investigación, enfoque y método 
La investigación de la que se deriva la estrategia “La granja 

matemática” herramienta didáctica para solución de situaciones 
problema” se enmarca dentro de los encuadres teóricos y 
metodológicos de La Investigación Acción (IA). Esta metodología 
se caracteriza principalmente por ser un modelo transformador 
(Borda, 1987) y surge como un modelo alternativo al paradigma 
clásico que presentaba ciertas limitaciones para comprender e 
interpretar problemáticas sociales. La Investigación Acción se 
define conceptual y metodológicamente como un término genérico 
que incluye diferentes estrategias de intervención que se llevan a 
cabo con el fin de transformar y mejorar realidades en contextos 
sociales y educativos (Latorre, 2003).

En el marco de la investigación cualitativa, este estudio 
se enfocó en el método de Investigación Acción, que implica 
abordar de manera deliberada la resolución de una problemática 
identificada. Dada la naturaleza y los objetivos del estudio, la 
perspectiva metodológica adoptada se enmarca en los principios 
teóricos y conceptuales de la investigación cualitativa, que se 
caracteriza por un interés en comprender cómo los participantes 
en el estudio perciben y dan significado a los temas investigados 
(Fraenkel y Wallen, 1996). De esta manera, el investigador buscará 
reconstruir la realidad según la experiencia y las perspectivas de 
los participantes, utilizando datos que proporcionen una visión 

Figura 8. Esquema de categorías - estructuras Multiplicativas

Fuente: Los autores
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más completa de sus puntos de vista.

Diseño metodológico
La ruta metodológica para el desarrollo de esta estrategia fue 

diseñada ejecutando los siguientes pasos:
1. Rastreo teórico del objeto de estudio.
2. Aplicación de prueba diagnóstica como referencia para el 

inicio del caso.
3. Transformación de la problemática y el comportamiento de la 

población de estudio durante la recolección de datos.
4. Determinar el impacto de la intervención.
5. Triangulación de la problemática con los referentes teóricos
6. Conclusiones e implicaciones derivadas de la investigación.
Se diseñaron y aplicaron tres secuencias didácticas distribuidas 
en 10 sesiones de intervención en el aula, donde se abordó 
pedagógica y didácticamente una categoría de las estructuras en 
estudio por sesión, las cuales fueron trabajadas con una duración 
de dos horas por semana, teniendo una duración total 10 semanas 
y 20 sesiones.

El diseño de cada sesión se organizó de la siguiente manera:
En la sesión número uno se trabajó la relación comunicativa entre 
concepto, proceso y acción; aplicación en situaciones cotidianas. 
En la sesión dos se realizó una prueba que buscaba medir proceso 
de comprensión y apropiación de los conceptos trabajados 
previamente y así establecer la eficacia de la propuesta.

RESULTADOS

Diagnóstico
Planificación: Como método de investigación para recopilar 
datos en el marco de este proyecto de intervención, se empleó 
el estudio de casos, una metodología que ha ganado popularidad 
en diversas áreas, incluyendo las matemáticas. Trabajar con este 
enfoque proporcionó una variedad de recursos para abordar y 
relacionar la población estudiada con el fenómeno de interés. Por 
lo tanto
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el método de estudio de caso es una herramienta 
valiosa de investigación, y su mayor fortaleza 
radica en que a través del mismo se mide 
y registra la conducta de las personas 
involucradas en el fenómeno estudiado, 
mientras que los métodos cuantitativos sólo 
se centran en información verbal obtenida a 
través de encuestas por cuestionarios (Yin, 
1989).

desde una variedad de fuentes cualitativas o cuantitativas 
a partir de fuentes escritas, registros de archivos, entrevistas 
directas, observación directa, observación de los participantes e 
instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996) citado en (Martínez, 
2006:167)

 El enfoque socioeducativo del estudio de casos ofrece diversas 
ventajas para la investigación tales como: la profundización, 
la pertinencia para investigaciones de magnitudes pequeñas, 
permite la toma de decisiones, así como la participación de 
otros agentes, es útil para la investigación desde el quehacer del 
docente, involucra trabajo cooperativo y la interdisciplinariedad. 

Dentro de esta primera etapa se propuso como objetivo 
principal caracterizar y analizar el estado inicial del estudiantado 
en relación a la problemática abordada a través de la aplicación 
de una prueba diagnóstica (taller vivencial). Esto permitió tener 
un acercamiento a las percepciones de los estudiantes frente a la 
actividad matemática desde la solución de situaciones problema 
de naturaleza aditiva y multiplicativa. Este taller vivencial permitió 
la recolección de elementos significativos como punto de partida 
para la propuesta de intervención ya que:

Ésta es una estrategia de particular 
importancia en los proyectos de investigación 
acción participativa. Su fortaleza principal 
estriba en la posibilidad que brinda el abordar, 
desde una perspectiva integral y participativa, 
situaciones sociales que requieren algún 
cambio o desarrollo. Esto incluye partir desde 
el diagnóstico de tales situaciones, hasta la 
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definición y formulación de un plan específico 
de cambio o desarrollo, pasando por sus etapas 
intermedias, por la identificación y valoración 
de las alternativas más viables de acción. 
(Casilimas, 2002:146:147)

Acción
Esta fase fue integrada por un conjunto de actividades que 

consolidaron la estrategia de intervención y delimitaron el camino 
hacia el logro de los objetivos. Para el diseño de la estrategia se 
tuvieron en cuenta los referentes nacionales de calidad para el 
área de matemáticas establecidos por Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) en los lineamientos curriculares, los estándares 
básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje 
(DBA), a partir de los cuales se pudo determinar la siguiente 
relación:

El desarrollo de estas actividades tuvo como propósito 
establecer un marco de referencia para el proyecto a partir de 
las disposiciones nacionales para el área de matemáticas con el 
fin de verificar la validez de la propuesta. Igualmente se pudo 
demostrar la pertinencia del uso de situaciones problemas con uso 
de las estructuras aditivas y multiplicativas en correspondencia 

Tabla 1. Las estructuras aditivas y multiplicativas a la luz de los estándares

ESTÁNDARES ÁREA ACTIVIDAD

Resuelvo y formulo 
problemas en situaciones 
aditivas de composición, 
transformación, 
comparación e igualación

MATEMÁTICAS Jugando y razonando.

Uso diversas estratégicas 
de cálculo y estimación 
para resolver problemas 
en situaciones aditivas y 
multiplicativas.

MATEMÁTICAS Un problema para cada 
situación, una solución para 

cada problema.

Interpreta, formula y 
resuelve problemas 
aditivos de composición, 
transformación y 
comparación en diferentes 
contextos; y multiplicativos, 
directos e inversos, en 
diferentes contextos.

MATEMÁTICAS Las matemáticas son 
divertidas.
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con lo que demanda ser competentes en matemáticas.
Comentario: En el proceso de investigación la observación 

representa un recurso importante al momento de recolectar 
datos para la validación conceptual de las categorías y para 
la continua reflexión de los resultados que permiten elaborar 
conclusiones al mismo tiempo que determinara la eficacia del 
proceso de investigación. Durante esta fase del proyecto, se 
empleó la observación participante como método para recopilar 
datos. Este enfoque reveló situaciones notables que surgieron 
de manera orgánica en el grupo estudiado, destacando tanto los 
progresos realizados como el impacto percibido de la propuesta. 
En este punto, fue crucial aplicar un alto nivel de perspicacia para 
interpretar las percepciones de los estudiantes y sus conocimientos 
previos.

Reflexión: Esta etapa de reflexión representa un pilar 
fundamental en el campo de la investigación acción puesto que 
permite replantear y rediseñar de manera paralela a la ejecución 
del proyecto a través de la toma de decisiones con el objetivo de 
lograr una efectiva transformación de la problemática. Después 
de llevar a cabo las actividades planificadas, se empleó este 
proceso de reflexión para analizar los resultados observados 
durante la ejecución de la propuesta. El objetivo era proporcionar 
retroalimentación a los docentes y estudiantes sobre los procesos 
en los que estuvieron involucrados.
Secuencias didácticas en la implementación de la estrategia

 Durante la implementación de las secuencias didácticas 
se utilizó el diario de campo como instrumento de registro y 
seguimiento a los aportes de cada niño durante las actividades 
propuestas desde la intervención, las actividades estuvieron 
apoyadas con el uso de recursos didácticos y tecnológicos. Así 
mismo, se hicieron jornadas de trabajo en espacios al aire libre 
como la huerta escolar. Estas secuencias didácticas favorecieron 
y afianzaron el trabajo cooperativo y la integración de los 
estudiantes, pudo observarse también alta motivación frente al 
desarrollo de las actividades planteadas y el uso de los diferentes 
recursos.
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Al abordar situaciones contextualizadas que eran familiares 
para los estudiantes, fue posible interpretar mejor los escenarios 
planteados. Esto facilitó un progreso más rápido en la comprensión 
de las características de las estructuras presentadas, lo que 
permitió a los estudiantes interiorizar y diseñar de manera 
más sencilla la ruta necesaria para llegar a una conclusión que 
abordara el problema planteado.
Tabla 2. Secuencia didáctica 1

Título de la secuencia: Jugando y Razonando
Título de la secuencia didáctica:
Jugando y Razonando.
Institución Educativa:
La Magdalena
Dirección: Corregimiento La Habana.
Docentes Responsables:
Julián Montoya – Yenny Giraldo
Área de conocimiento: Matemáticas.
Grados: Cuarto y Quinto.

Secuencia didáctica # 1
Sede educativa:
Marco Fidel Suárez
Municipio: Guadalajara de Buga.
Departamento: Valle del Cauca.
Tema: Estructuras aditivas.
Tiempo: 4 semanas.

Propósito de la secuencia

Al concluir la ejecución de la secuencia los estudiantes de 4° y 5° de la IE La Magdalena 
sede Marco Fidel Suárez habrán apropiado los elementos conceptuales necesarios para 
reconocer las estructuras aditivas y solucionar situaciones problema.

Objetivos, competencias y contenidos

Objetivo de aprendizaje: Reconocer las estructuras aditivas y su aplicación en la 
solución de situaciones problema del contexto.
Contenidos a desarrollar: Categoría de cambio, comparación, combinación e igualación.

Estándares Básicos de Competencias

Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición (combinación), 
transformación (cambio), comparación e igualación.

Derecho Básicos de Aprendizaje (DBA)

Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y 
comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos en diferentes 
contextos.
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Metodología

Fase Actividades

Sensibilización

Se plantea a los estudiantes una situación problema basada en la 
estructura aditiva de estudio de acuerdo al orden establecido, para luego 
orientar preguntas de enfoque, por ejemplo: ¿Qué me plantean en la 
situación problema? ¿Tengo clara la operación implicada en la situación 
problema? ¿Hay una única ruta para resolver la situación problema 
planteada? ¿Puedes inferir una conclusión a partir de la situación 
problema planteada?
A partir de los conocimientos previos de los estudiantes se brinda el 
soporte conceptual de cada una de las categorías de las estructuras 
aditivas.

Motivación

En esta fase los estudiantes desarrollarán una actividad de conjunto 
donde tienen la tarea de resolver una situación problema basada en la 
categoría de estudio para cada semana. Se orientará a los estudiantes 
para que representen el problema con elementos concretos que permitan 
explicar de manera clara y tangible los procesos elaborados para llegar 
a la solución del problema planteado.
En esta fase los estudiantes desarrollarán una actividad de conjunto donde tienen 
la tarea de resolver una situación problema basada en la categoría de estudio para 
cada semana. Se orientará a los estudiantes para que representen el problema 
con elementos concretos que permitan explicar de manera clara y tangible los 
procesos elaborados para llegar a la solución del problema planteado.
Por ejemplo: A Camilo le regalaron 7 conejos del proyecto escolar. A Laura le 
regalaron 5 conejos más que a camilo. ¿Cuántos conejos le regalaron a Laura? 
¿Qué operación te ayudará a encontrar la respuesta?

Aplicación

Para esta etapa de la sesión los estudiantes deberán resolver cada 
una de las fichas de trabajo diseñadas para la apropiación del objeto 
de estudio, en formato de taller escrito previamente estructurado que 
contiene ejercicios que involucran el uso de estructuras aditivas (cambio, 
comparación, combinación e igualación) en la solución de situaciones 
problema.

Producción Para esta fase se espera que una vez apropiados los esquemas de cada 
categoría los estudiantes estén en la capacidad de planear, formular y 
resolver situaciones problema de sus contextos.

RECURSOS

Nombre del 
Recurso

Fichas de 
trabajo
Videos
Hojas de block
Lápiz 

Descripción del recurso
Fichas de trabajo enfocadas temáticamente a cada categoría de estudio 
(4 en total)
Material videográfico que permita visualizar alguna de las situaciones 
planteadas.
Materiales usados diariamente para la actividad escolar
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Análisis secuencia didáctica #1. Se organizaron sesiones de 
trabajo en las que los estudiantes se organizaron en grupos de 
trabajo con 5 integrantes, con el objetivo de comenzar actividades 
de sensibilización. Inicialmente, surgieron dificultades en 

Evaluación y recursos asociados
Para evaluar las actividades se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Actitud de los estudiantes frente a las actividades propuestas.
2. Modelación y representación de la situación problema.
3. Claridad en los procesos.
4. Argumentación de las respuestas.
5. Trabajo en equipo.

Instrumentos de Evaluación

Se diseñará un formato de instrumento de evaluación en el que se especifican los 
criterios a tener en cuenta para la evaluación y verificación de la participación de los 
estudiantes durante el proceso (se anexa instrumento de evaluación).
Las fichas de trabajo desarrolladas por los estudiantes se conservarán para hacer 
retroalimentación del proceso en la institución

Tabla 3. Rúbrica de Evaluación

Bibliografía

Encarnación Castro, Luis Rico, Enrique Castro. (1995). Estructuras aritméticas y su 
modelación. Bogotá: Grupo Editorial Iberoamérica.
Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2017). Vamos a aprender matemáticas. 
Bogotá: Ediciones SM. S.A.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Nombre del Estudiante:

CRITERIO SI NO

Participa activamente en las actividades propuestas por el docente.

Representa y modela acertadamente la situación problema planteada.

Evidencia claridad en los procesos realizados para la solución de la 
situación problema planteada.

  Argumenta y justifica de manera detallada las respuestas obtenidas.

Fomenta el trabajo cooperativo y grupal.
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las relaciones interpersonales, ya que algunos estudiantes 
mostraban resistencia a trabajar con compañeros diferentes a los 
grupos establecidos previamente. Sin embargo, al implementar 
estrategias como juegos y rondas, se crearon nuevos lazos entre 
ellos.

 Durante las dos primeras sesiones, los estudiantes mostraron 
desinterés y falta de confianza al responder preguntas de enfoque, 
evidenciando timidez y poca motivación para participar. Sin 
embargo, en las siguientes sesiones, se observó un cambio de 
actitud, con mayor participación y capacidad para comprender 
las estructuras estudiadas. Esto mejoró significativamente la 
interacción entre docentes y estudiantes.

Al comenzar con la primera sesión sobre categorías aditivas, 
se notó una falta de entusiasmo generalizada hacia las actividades 
matemáticas. Los estudiantes preferían realizar actividades 
diferentes, como cantar o bailar, que no implicaran tanto trabajo 
matemático adicional al horario escolar establecido. Sin embargo, 
a medida que avanzaban las sesiones del proyecto de intervención, 
se observó un cambio positivo en la actitud de los estudiantes hacia 
las matemáticas, reconociendo su relevancia en la vida cotidiana.

Durante el desarrollo de las sesiones que abordaban estructuras 
aditivas, los estudiantes enfrentaron dificultades para seleccionar 
la operación matemática adecuada para resolver los problemas 
planteados. Sin embargo, con el tiempo, mostraron mejoras a 
medida que se familiarizaban con las estructuras, reduciendo la 
confusión y mejorando su desempeño.

Los padres de familia mostraron disposición para involucrarse 
en el proyecto, lo que contribuyó positivamente al proceso de 
aprendizaje de sus hijos. Participaron activamente resolviendo 
algunas actividades diseñadas y cambiaron su percepción hacia 
las dificultades matemáticas. Este compromiso familiar fue 
crucial para el éxito del proyecto, ya que influyó positivamente 
en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas. En general, 
el proyecto logró cambiar la forma en que los padres de familia 
veían las matemáticas, lo que ayudó a mejorar el rendimiento de 
los estudiantes en esta área.
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Tabla 4. Secuencia didáctica 2

Título de la secuencia: Jugando y Razonando
Título de la secuencia didáctica:
Un problema para cada situación, una 
solución para cada problema.
Institución Educativa:
La Magdalena
Dirección: Corregimiento La Habana.
Docentes Responsables:
Julián Montoya – Yenny Giraldo
Área de conocimiento: Matemáticas.
Grados: Cuarto y Quinto.

Secuencia didáctica # 2
Sede educativa:
Marco Fidel Suárez
Municipio: Guadalajara de Buga.
Departamento: Valle del Cauca.
Tema: Estructuras Multiplicativas
Tiempo: 4 semanas.

Propósito de la secuencia

Al concluir la ejecución de la secuencia los estudiantes de 4° y 5° de la IE La Magdalena 
sede Marco Fidel Suárez habrán apropiado los elementos conceptuales necesarios para 
reconocer las estructuras multiplicativas comprendidas en la categoría de producto de 
isomorfismo y podrán analizar y solucionar situaciones problemas.

Objetivos, competencias y contenidos

Objetivo de aprendizaje: Reconocer las estructuras multiplicativas y su aplicación en la 
solución de situaciones problema del contexto.
Contenidos a desarrollar: Categoría de producto, de cociente de primer y segundo tipo.

Estándares Básicos de Competencias

Uso diversa estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas.

Derecho Básicos de Aprendizaje (DBA)

Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y 
comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos en diferentes 
contextos.

Metodología
Fase Actividades

Sensibilización

Se plantea a los estudiantes una situación problema basada en la 
estructura multiplicativa de estudio de acuerdo al orden establecido, 
para luego orientar preguntas de enfoque, por ejemplo: ¿Qué me 
plantean en la situación problema? ¿Tengo clara la operación implicada 
en la situación problema? ¿Hay una única ruta para resolver la situación 
problema planteada? ¿Puedes inferir una conclusión a partir de la 
situación problema planteada?
A partir de los conocimientos previos de los estudiantes se brinda el 
soporte conceptual de cada una de las categorías de las estructuras 
multiplicativas.

Motivación

En esta fase los estudiantes desarrollarán una actividad de conjunto 
donde tienen la tarea de resolver una situación problema basada en la 
categoría de estudio para cada semana. Se orientará a los estudiantes 
para que representen el problema con elementos concretos que permitan 
explicar de manera clara y tangible los procesos elaborados para llegar 
a la solución del problema planteado.
Por ejemplo: Un camión transporta 275 jaulas de pollo en pie. Si cada 
jaula contiene 25 pollos. ¿Cuántos pollos transporta el camión? ¿Qué 
operación te ayudará a encontrar la respuesta? 
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Análisis de la secuencia didáctica #2. La implementación de 
la secuencia didáctica continuó empleando actividades grupales 
como método de participación, lo que facilitó una visión holística 
de las diversas formas en que los estudiantes comprenden las 
situaciones matemáticas. El trabajo en grupo también fomentó 
solidaridad y colaboración en la búsqueda de soluciones para 
problemas de interés común.

Fase Actividades

Aplicación

Para esta etapa de la sesión los estudiantes deberán resolver cada una de 
las fichas de trabajo diseñadas para la apropiación del objeto de estudio, 
en formato de taller escrito previamente estructurado que contiene 
ejercicios que involucran el uso de estructuras multiplicativas (producto, 
cociente de primer y de segundo tipo) En la solución de situaciones 
problema.

Producción esquemas de cada categoría los estudiantes estén en la capacidad de 
planear, formular y resolver situaciones problema de sus contextos.

RECURSOS

Nombre del 
Recurso

Fichas de 
trabajo
Videos
Hojas de block
Lápiz 

Descripción del recurso
Fichas de trabajo enfocadas temáticamente a cada categoría de estudio 
(3 en total)
Material videográfico que permita visualizar alguna de las situaciones 
planteadas.
Materiales usados diariamente para la actividad escolar.

Evaluación y recursos asociados
Para evaluar las actividades se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Actitud de los estudiantes frente a las actividades propuestas.
2. Modelación y representación de la situación problema.
3. Claridad en los procesos.
4. Argumentación de las respuestas.
5. Trabajo en equipo

Instrumentos de Evaluación

Se diseñará un formato de instrumento de evaluación en el que se especifican los 
criterios a tener en cuenta para la evaluación y verificación de la participación de los 
estudiantes durante el proceso (se anexa instrumento de evaluación).
Las fichas de trabajo desarrolladas por los estudiantes se conservarán para hacer 
retroalimentación del proceso en la institución

Bibliografía

Encarnación Castro, Luis Rico, Enrique Castro. (1995). Estructuras aritméticas y su 
modelación. Bogotá: Grupo Editorial Iberoamérica.
Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2017). Vamos a aprender matemáticas. Bogotá: 
Ediciones SM. S.A.
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Durante la aplicación de la secuencia didáctica, se identificaron 
vacíos conceptuales en los estudiantes, especialmente en relación 
con los conceptos de producto y cociente, que se han generado 
a lo largo de su escolarización. El manejo de algoritmos más 
complejos resultó especialmente desafiante, con dificultades 
notables en la parte procedimental de los algoritmos del producto 
y del cociente.

Pese a estos desafíos, la participación de los estudiantes en las 
sesiones fue dinámica y con una buena asistencia. La importancia 
de la propuesta para el desarrollo de las competencias matemáticas 
se destacó, aunque hubo casos de estudiantes que mostraron 
resistencia ocasional. A medida que avanzaba la ejecución se 
observaba cómo los estudiantes hacían inferencias para resolver 
los problemas planteados, lo que respaldaba la validez de la 
propuesta 
Tabla 5. Secuencia didáctica 3

Título de la secuencia: Jugando y Razonando
Título de la secuencia didáctica:
Las matemáticas son divertidas.
Institución Educativa:
La Magdalena
Dirección: Corregimiento La Habana.
Docentes Responsables:
Julián Montoya – Yenny Giraldo
Área de conocimiento: Matemáticas.
Grados: Cuarto y Quinto.

Secuencia didáctica # 3
Sede educativa:
Marco Fidel Suárez
Municipio: Guadalajara de Buga.
Departamento: Valle del Cauca.
Tema: Estructuras Multiplicativas
Tiempo: 2 semanas.

Propósito de la secuencia

Al concluir la ejecución de la secuencia los estudiantes de 4° y 5° de la IE La Magdalena 
sede Marco Fidel Suárez habrán apropiado los elementos conceptuales necesarios 
para reconocer tres de las estructuras multiplicativas comprendidas en la categoría de 
producto de isomorfismo y podrán analizar y solucionar situaciones problemas.

Objetivos, competencias y contenidos

Objetivo de aprendizaje: Reconocer las estructuras multiplicativas y su aplicación en la 
solución de situaciones problema del contexto.
Contenidos a desarrollar: Categoría de regla de tres caso general y categoría de 
producto (área, volumen y capacidad).

Estándares Básicos de Competencias

Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y de 
producto de medidas.

Derecho Básicos de Aprendizaje (DBA)

Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y 
comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos en diferentes 
contextos.
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Metodología
Fase Actividades

Sensibilización

Se plantea a los estudiantes una situación problema basada en la 
estructura multiplicativa de estudio de acuerdo al orden establecido, 
para luego orientar preguntas de enfoque, por ejemplo: ¿Qué me 
plantean en la situación problema? ¿Tengo clara la operación implicada 
en la situación problema? ¿Hay una única ruta para resolver la situación 
problema planteada? ¿Puedes inferir una conclusión a partir de la 
situación problema planteada?
A partir de los conocimientos previos de los estudiantes se brinda el 
soporte conceptual de cada una de las categorías de las estructuras 
multiplicativas.

Motivación

En esta fase los estudiantes desarrollarán una actividad de conjunto 
donde tienen la tarea de resolver una situación problema basada en la 
categoría de estudio para cada semana. Se orientará a los estudiantes 
para que representen el problema con elementos concretos que permitan 
explicar de manera clara y tangible los procesos elaborados para llegar 
a la solución del problema planteado.
Por ejemplo: En la panadería de La Habana, 5 clientes utilizan 12 cubos 
de azúcar para endulzar su café. Si 30 clientes necesitan endulzar el café. 
¿Cuántos cubos de azúcar serán necesarios? ¿Qué operación te ayudará 
a encontrar la respuesta? 

Aplicación

Para esta etapa de la sesión los estudiantes deberán resolver cada 
una de las fichas de trabajo diseñadas para la apropiación del objeto 
de estudio, en formato de taller escrito previamente estructurado que 
contiene ejercicios que involucran el uso de estructuras multiplicativas 
(producto de medida y caso de, cociente de primer y de segundo tipo) En 
la solución de situaciones problema.
En esta fase los estudiantes empiezan a trabaja la estrategia didáctica 
diseñada por los autores para una mejor apropiación y ejercitación del 
objeto de estudio.
La descripción de la estrategia y las reglas de juego se hacen en el análisis 
de la siguiente secuencia.

Producción Para esta fase se espera que una vez apropiados los esquemas de cada 
categoría los estudiantes estén en la capacidad de planear, formular y 
resolver situaciones problema de sus contextos.

RECURSOS

Nombre del 
Recurso

Fichas de 
trabajo 
Videos
Hojas de block
Lápiz 
Juego la 
granja 
matemática

Descripción del recurso

Fichas de trabajo enfocadas temáticamente a cada categoría de estudio 
(2 en total)
Estrategia didáctica diseñada por los autores de la propuesta, la cual 
consiste en avanzar por un conjunto de juegos de mesa reforzando las 
estructuras aditivas y multiplicativas en la solución de problemas.
Materiales usados diariamente para la actividad escolar.
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Evaluación y recursos asociados
Para evaluar las actividades se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Actitud de los estudiantes frente a las actividades propuestas.
2. Modelación y representación de la situación problema.
3. Claridad en los procesos.
4. Argumentación de las respuestas.
5. Trabajo en equipo.

Instrumentos de Evaluación

Se diseñará un formato de instrumento de evaluación en el que se especifican los 
criterios a tener en cuenta para la evaluación y verificación de la participación de los 
estudiantes durante el proceso (se anexa instrumento de evaluación).
Las fichas de trabajo desarrolladas por los estudiantes se conservarán para hacer 
retroalimentación del proceso en la institución

Análisis Secuencia Didáctica #3. Durante la implementación de 
esta etapa de trabajo en las secuencias didácticas, se destacaron 
las actitudes positivas de los estudiantes hacia el trabajo en 
equipo, reforzando la importancia del aprendizaje colaborativo 
para comprender las estructuras matemáticas. Se identificaron 
líderes y se observaron diferencias en los niveles de comprensión 
de las competencias matemáticas entre los estudiantes, pero el 
trabajo en equipo permitió superar estas diferencias y comprender 
mejor las estructuras en estudio.

La herramienta didáctica “La Granja Matemática” se utilizó 
para reforzar el concepto de estructuras aditivas y multiplicativas 
abordadas en el proyecto, promoviendo el trabajo en grupo, 
el respeto y la reflexión. Este juego de mesa diseñado por los 
autores del proyecto fue bien recibido por los estudiantes debido 
a su atractivo visual y la oportunidad de aprender jugando, lo que 
llevó a que lo utilizaran incluso en sus tiempos libres.

Las reglas del juego de “La Granja Matemática” implican que 
los jugadores avancen por el tablero respondiendo situaciones 
problemas relacionadas con las estructuras matemáticas, 
acumulando puntos según sus respuestas. Esta herramienta resultó 

Bibliografía
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Ediciones SM. S.A.
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ser exitosa entre los estudiantes, permitiéndoles comprender de 
manera vivencial las estructuras matemáticas de manera práctica 
y didáctica.

El desarrollo de cada etapa del proyecto se centró en 
propiciar prácticas escolares diferentes para fortalecer los 
procesos matemáticos de los estudiantes, utilizando situaciones 
problema como herramienta principal. Esta metodología facilitó 
el afianzamiento y la apropiación de los conceptos matemáticos, 
aplicándolos en contextos concretos y fomentando el razonamiento 
a partir de los datos planteados.

En este sentido Santos (2007) expone que “el término problema 
se vincula no solamente a situaciones específicas rutinarias o no 
rutinarias, donde el estudiante intenta encontrar la solución, sino 
también incluye tener que aprender algún concepto matemático” 
y plantea la resolución de problemas como una forma de pensar, 
donde el estudiante continuamente tiene que desarrollar diversas 
habilidades y utilizar diferentes estrategias en su aprendizaje de las 
Matemáticas. Estas ideas que van en la línea con lo argumentado 
por Calvo y Salas (2008), puesto que consideran que el dominio de 
ciertos conocimientos de forma combinada debe emplearse para 
desarrollar múltiples tareas.

A través de diálogos espontáneos establecidos durante las 
sesiones de trabajo se observa que los estudiantes manifiestan 
sentirse motivados por la forma como se orientó la actividad 

Figura 9. La Granja Matemática

Fuente: fotografía de los investigadores
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matemática a través de la solución de situaciones problema. Los 
siguientes relatos dan cuenta de esta afirmación: “Profe, cuando 
leí el problema encontré el nombre de un lugar al que voy a 
bañar con mi familia”. (DC2.MFS.JM4). “Mira que en el problema 
hablaba de un negocio que se parece al que tiene la mamá de 
Isabela Jiménez” (DC5.MFS.JM16). “Trabajar matemáticas así es 
muy chévere porque se pueden aprender jugando”. (DC8.MFS.
JM25). “profe, cuando estaba resolviendo el problema me di 
cuenta que podía responderlo haciendo operaciones diferentes y 
el resultado no cambió” (DC7.MFS.JM14). “a mí me gusta trabajar 
las matemáticas así porque puedo ver que las matemáticas son 
útiles en la casa, en la escuela, en el trabajo, en cosas que uno 
hace todos los días, ¡JUMM ¡hasta pa´ir a Buga profe” (DC10.
MFS.JM21).

CONCLUSIONES

Al iniciar la implementación de la estrategia didáctica “La 
granja matemática” producto de la ejecución del proyecto 
de intervención “aplicación de las estructuras aditivas 

y multiplicativas en la solución de situaciones problema” en 
estudiantes de básica primaria (4° y 5°) IE La Magdalena Sede 
Marco Fidel Suárez en la vereda la Habana de la ciudad de Buga, 
se hallaron algunas prevenciones por parte de los estudiantes 
frente a la actividad matemática como producto de creencias 
erróneas formalizadas desde su experiencia en la escuela y la 
influencia del contexto familiar y cultural.

Otra posible causa de este hallazgo es la forma tradicional 
de aprender y de enseñar matemática, donde se privilegia lo 
operacional y la veracidad de los procesos algorítmicos, sin dar 
lugar a otras comprensiones del ejercicio matemático. De otro 
lado, es importante señalar que las creencias influyen de manera 
negativa en la disposición anímica y cognitiva de los estudiantes 
situación que se evidencia en los siguientes relatos “es que 
en mi familia todos somos malos para las matemáticas”. “las 
matemáticas son muy aburridas” o “las matemáticas no sirven si 
no para dolores de cabeza”.
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Dentro de las conclusiones más importantes derivadas a 
partir de la implementación de esta estrategia, se enuncian las 
siguientes:

1. Se destaca la necesidad de una reflexión profunda sobre 
las orientaciones y metodologías empleadas en la enseñanza de 
las matemáticas, cuestionando su efectividad y pertinencia en un 
contexto donde los estudiantes demandan enfoques más atractivos 
y personalizados que se ajusten a sus intereses individuales.

2. Se identifica una falencia significativa en la comprensión 
lectora de los estudiantes en relación con los problemas 
matemáticos planteados, lo que sugiere la importancia de 
fortalecer esta habilidad como parte integral del proceso educativo 
en matemáticas.

3. La propuesta de intervención en el aula permitió reconocer 
diversas problemáticas en el enfoque tradicional de la enseñanza 
de las matemáticas, destacando la necesidad de adaptarse y 
actualizar constantemente las prácticas educativas para satisfacer 
las demandas y expectativas de las nuevas generaciones.

4. Se hace hincapié en la importancia de implementar 
estrategias pedagógicas más dinámicas y lúdicas que promuevan 
un aprendizaje menos rígido y más motivador en el área de las 
matemáticas, especialmente en la educación primaria, donde se 
sientan las bases del conocimiento matemático.

5. Se plantea la necesidad de revisar y ajustar los planes 
de estudio en matemáticas para incluir enfoques basados en la 
resolución de problemas contextualizados y relevantes para la 
vida cotidiana de los estudiantes, con el objetivo de fomentar el 
pensamiento matemático y hacer que las matemáticas sean más 
accesibles y significativas para ellos.
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Estereotipos de género en el aula de educación física

Gender Stereotypes inside physical education classroom

Los estereotipos de género son fenómenos sociales que han existido desde 
hace siglos y han alcanzado gran impacto en la vida de los seres humanos, 
llegando incluso a determinar una vida con plenitud o limitaciones. La 
aparición de los estereotipos de género se presenta desde el hogar o en las 
primeras etapas escolares, en ocasiones se mantienen durante toda la vida, 
crean barreras mentales y pueden limitar potenciales de hombres y mujeres. 
Para esta exploración se abordaron antecedentes, evolución y avances del 
tema, que configuran el escenario propicio para examinar los estereotipos 
de género y su impacto en hombres y mujeres en etapa escolar en el área 
de educación física. El análisis sugiere que debe plantearse la reducción de 
los estereotipos de género en las clases del área de educación física y de 
esta forma, buscar la equidad de género. La disminución de los estereotipos 
de género en el aula es posible, pero depende de un trabajo riguroso y 
constante, por parte del docente, que le permita la implementación de 
diferentes acciones para transformar la realidad.

Resumen
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Abstract
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Gender stereotypes are social phenomena that have existed for centuries 
and have had a great impact on the lives of human beings, even determining 
a life with fullness or limitations. The appearance of gender stereotypes 
occurs at home or in the early stages of school, sometimes they are 
maintained throughout life, they create mental barriers and can limit 
the potential of men and women. For this exploration, the background, 
evolution and advances of the topic were addressed, which set the stage 
for examining gender stereotypes and their impact on men and women in 
school in the area of physical education. The analysis suggests that the 
reduction of gender stereotypes in physical education classes should be 
considered and in this way, seek gender equity. The reduction of gender 
stereotypes in the classroom is possible, but it depends on rigorous and 
constant work on the part of the teacher, which allows the implementation 
of different actions to transform reality.
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INTRODUCCIÓN

Las sociedades son influidas por los fenómenos que ocurren 
dentro de ellas, uno de estos fenómenos son los llamados 
estereotipos de género, en ellos se establecen atributos 

para la aprobación del comportamiento y acciones que realizan 
hombres y mujeres, en este escenario ambos géneros son afectados 
y las distinciones estereotipadas permanecerán, siendo en la 
mayoría de los casos las personas cercanas, quienes manifiestan 
sus prejuicios y podrán asumir una actitud cercana al rechazo. 
Así como lo indican Padilla et al. (1999), los estereotipos admiten 
la propagación de ciertas ideas que no tienen en cuenta la forma 
de ser de cada individuo, aplicándose a hombres y mujeres y 
terminando por convertirse en privilegios.

Los estereotipos de género son, en la actualidad, un tema de 
gran relevancia, la lucha por la igualdad de género está cada vez 
más presente en diferentes escenarios de la sociedad, han logrado 
un espacio trascendental en el diseño de políticas públicas que 
buscan la inclusión y la igualdad, esta puede construirse desde 
las aulas de clase en las instituciones educativas, donde niños y 
niñas en edades tempranas recibirán la formación académica e 
inician la convivencia social, proceso que les ayudará a entender 
porque los individuos se comportan de determinada manera.

Los estereotipos de género han alcanzado tal impacto en la 
educación, que en algunos lugares dentro de las aulas de clase 
estas percepciones y estigmas siguen vigentes, el paso de los 
años ha dado lugar a su naturalización, lo normal sería que 
continúe como esta, sin embargo, debe darse un paso adelante y 
revalidar a la educación como uno de los principales pilares para 
las transformaciones sociales, es así como debe proyectarse una 
educación más equitativa e igualitaria donde hombres y mujeres 
puedan tener un libre desarrollo de su personalidad sin temor al 
señalamiento social por parte de otros.

La educación física en Colombia, está reconocida por la ley 
115 de 1994 o ley de educación del Congreso de la República 
de Colombia (1994), como un área fundamental y obligatoria 
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dentro del currículo educativo que contribuye a la formación 
integral de los estudiantes. Esta asignatura es un espacio para 
la demostración de habilidades físicas, corporales, deportivas, 
sociales y motrices de los estudiantes lo que permite alcanzar un 
impacto trascendental en la vida de las personas.

En este sentido, es normal que, dentro del desarrollo de 
las actividades de clase del área de educación física en las 
Instituciones Educativas, los estudiantes socialicen, expresen con 
libertad sus emociones y sentimientos ya que este es un espacio 
propicio para ello, sin embargo, en él se ponen en evidencia 
sesgos, aprendizajes, prejuicios y especialmente los estereotipos 
de género con los que los estudiantes han crecido y que terminan 
por transmitir a su círculo de compañeros más cercano, lo que 
tiene como consecuencia la permanencia en el tiempo de este 
fenómeno.

Para la reducción de los estereotipos de género, principalmente 
por parte de los docentes del área de educación física, generan 
una necesidad de análisis de este  fenómeno, cómo ha sido su 
evolución y las acciones que pueden plantearse para generar 
soluciones desde el aula y que estas tengan el alcance necesario 
para transformar la educación.

En este artículo se realiza un abordaje del concepto de 
estereotipos de género desde la perspectiva de organizaciones 
y autores destacados. Asimismo, se presentan algunas cifras 
que muestran el impacto de este fenómeno en la sociedad, 
especialmente en la educación. También se publican cifras y 
análisis, que permiten ver, cómo desde la educación existen 
acciones y prácticas que perpetúan el fenómeno, lo que indicaría 
que la educación no está aportando lo necesario a la superación del 
fenómeno, igualmente se identifica la ausencia de herramientas 
por parte de los educadores para afrontar de forma directa este 
fenómeno.

Finalmente, se presentan análisis y reflexiones acerca de los 
estereotipos de género en el área de educación física, con los 
cuales se pretende aportar a la discusión y generar conclusiones 
sobre cómo se debe abordar este tema desde los escenarios 
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educativos.
Estereotipos de género
González (1999) define los estereotipos de género como:
Creencias consensuadas sobre las diferentes características 

de los hombres y mujeres en nuestra sociedad. Este conjunto 
de creencias que atañen a las categorías hombre y mujer, que 
llamamos género, tiene una gran influencia en el individuo, en su 
percepción del mundo y de sí mismo y en su conducta. (p. 84)

Según Cook J & Cusack (2009) los estereotipos de género 
“hacen referencia a la construcción o comprensión de los hombres 
y las mujeres en razón de la diferencia entre sus funciones físicas, 
biológicas, sexuales y sociales” (p. 22), desde esta perspectiva, los 
seres humanos optan por el camino más sencillo cuando no conocen 
a otros, asignar a hombres y mujeres a unos grupos o subgrupos 
porque en ellos se destacan determinadas características. No 
existe una definición exacta para los estereotipos de género, 
precisarlo es de gran complejidad, como lo indican Cook J & 
Cusack (2009) “su significado es fluido y cambia con el tiempo y 
las culturas” (p. 22).

Para autoras como Amurrio et al., (2012) los estereotipos de 
género son:

Las características, los rasgos y las cualidades 
que se otorgan a las personas según su sexo. 
Estas características se asignan a cada sexo en 
base a los roles e identidades que socialmente 
se han venido asignando a los hombres y a las 
mujeres (p. 228)

Otras autoras como Alvarez et al. (2017), definen los estereotipos 
de género como “un conjunto de creencias y estructuras 
socialmente compartidas que contienen el conocimiento y las 
ideas sobre distintos grupos sociales, en concreto hombres y 
mujeres, asociando características y emociones con cada grupo 
en particular” (p. 330).

Para ACNUDH (2022), los estereotipos de género son una 
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concepción generalizada acerca de las cualidades, atributos o 
roles que se asocian con las acciones que realizan hombres y 
mujeres. Este fenómeno es perjudicial para la vida de los seres 
humanos, restringe el desarrollo de capacidades individuales, 
limita el alcance de metas personales y profesionales e influye 
considerablemente en la toma de decisiones. Los estereotipos 
de género son nocivos para la humanidad, porque mantienen las 
desigualdades en el tiempo y limitan el desarrollo humano en los 
diversos contextos sociales.

Las concepciones sobre este fenómeno, están orientadas 
principalmente a teorizar sobre la forma como hombres y mujeres 
pueden ser capaces de segregar a sus pares cuando no muestran 
conductas y acciones propias de su género. Autoras como Castillo 
& Montes (2014), indican cómo, desde los estereotipos de género, 
surgen efectos perjudiciales que restringen el desarrollo integral 
de los sujetos, limitando capacidades, habilidades, elecciones, 
emociones, salud física, rendimiento, entre otros. Estos efectos 
impactan especialmente a las mujeres, aumentando su posibilidad 
de ser víctimas de violencia.

La lucha contra este fenómeno social y su impacto, tienen 
mucho tiempo e historia, es así, como algunas organizaciones han 
unido esfuerzos para crear legislación y generar conciencia de su 
eliminación, por lo que, a finales de la década de los años setenta 
del siglo XX la Organización de las Naciones Unidas (1979) adopta 
unánimemente la “Convención sobre la eliminación de todas las 
forma de discriminación contra la mujer” que en su artículo 5° 
invita a los países  y a los participantes para

Modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, con miras 
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y 
las practicas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de 
la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres. (p. 4)
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Es en ese momento histórico, donde se entendió la necesidad 
de tomar cartas en el asunto y abordar el tema desde escenarios 
internacionales que permitieran la participación de muchas 
naciones y, de esta forma, darle mayor visibilidad y trascendencia, 
fue así como algunos países al interior de sus territorios crearon 
leyes que permitieron la inclusión en su ordenamiento jurídico la 
equidad de género, factor que sirvió de referente para que otros 
países siguieran el mismo camino.

En décadas posteriores, esta misma organización de carácter 
supranacional en esa búsqueda de la equidad de género, lanza una 
propuesta mucho más seria, ambiciosa y con el firme propósito 
de alcanzar un impacto mundial. Es así, como en el año 2015 
las Naciones Unidas (2018) elaboran el documento denominado 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el cual es respaldado 
y aprobado por los 193 estados miembros, y será una especie 
de hoja de ruta para el desarrollo de acciones por parte de la 
ONU hasta el año 2030 y que influirá a su vez al interior de los 
territorios de las naciones que respaldaron esta iniciativa.

Esta agenda, plantea principalmente lograr 17 objetivos de 
desarrollo sostenible, los cuales a su vez, contienen el alcance 
de 169 metas. En cuanto al tema de la equidad de género, la 
educación se establece como el medio para lograrlo, por lo que, 
en el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro se identifica 
a la educación de calidad como un elemento para garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje para todos y determina como, 
para el alcance de este objetivo, en el cual se indica como para 
el año 2030, deben eliminarse las disparidades de género en la 
educación y se asegura el acceso igualitario a todos los niveles de 
enseñanza y formación profesional (meta 4.5). Existen cifras que 
muestran avances significativos, sin embargo, el alcance de esta 
fin va a requerir mucho más tiempo o un trabajo más dinámico 
desde cada asignatura en el currículo educativo.

Teniendo como marco este mandato, las clases del área 
de educación física, son desarrolladas en espacios abiertos, 
donde el estudiante siente libertad para moverse, expresarse y 
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relacionarse con otros, es decir que en cierta forma no existen 
más límites que la participación en las actividades de clase y por 
tanto, son escenario para que estudiantes pongan en evidencia 
sus prejuicios sobre aquellos compañeros que no actúan acorde 
a los parámetros sociales establecidos y, por otra parte, también 
los estudiantes víctimas de estereotipos de género reprimirán 
habilidades y potenciales por temor al rechazo de sus pares, 
cambiar esta realidad en las aulas es una necesidad.

Los estereotipos de género pueden aparecer desde el hogar 
con la formación, valores, principios, costumbres y hábitos 
que niños y niñas reciben de sus padres y familiares, estos se 
transfieren necesariamente a la convivencia que se desarrolla 
dentro de las aulas de clase y será reforzada por los círculos de 
amigos. De esta forma los estereotipos de género están presentes 
a lo largo del tiempo no solo en las aulas de clase, también en el 
inconsciente colectivo de las personas que tienden a naturalizar, 
incluso se tiende a luchar por su permanencia en las relaciones, 
ya que establece jerarquías que van a distinguir y diferenciar a 
unos de otros.

García & Carbonell (2023), desarrollaron un estudio sobre 
los estereotipos de género en adolescentes de 15 a 17 años de 
un Instituto Preuniversitario Urbano de Cuba, en este trabajo 
lograron identificar que en la mayoría de las dimensiones que 
evaluaron la incidencia de los estereotipos de género alcanzo 
promedios cercanos y superiores al 50% en hombres y mujeres, 
igualmente detectaron la intención de los hombres de mantener 
relaciones de superioridad sobre las mujeres.

Según ONU MUJERES (2024) a enero 10 de 2024, en el 
planeta solo existen 26 naciones donde 28 mujeres ejercen el 
cargo de jefas de estado. Considerando de esta manera que, “la 
igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se 
logrará por otros 130 años” (s/p). Estas cifras son una clara señal 
de cómo se encuentran los estereotipos de género en el mundo, 
aunque existen avances significativos en igualdad de género que 
son referentes para otros territorios, a la velocidad que avanza, 
se tardará mucho tiempo en conseguirse y deberá pasar por 
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acciones más contundentes en las naciones que solo declaraciones 
de intención.

Otro estudio que revela cifras preocupantes, es el último 
informe que presenta el Banco Mundial (2024), donde se puede 
constatar que las mujeres disfrutan aproximadamente el 64% 
de los derechos que tienen los hombres y por otra parte resulta 
muy notable que en ninguno de los 190 países analizados se ha 
alcanzado la igualdad de género. Estos números hacen pensar en 
avances poco optimistas los que a la fecha ha generado la agenda 
2030 liderada por la ONU en estos temas.

Por su parte, el índice de normas sociales de género publicado 
por United Nations Development Programme (2023), señala como 
el sesgo de género es una preocupación extendida por todo el 
planeta. Este índice, que tiene un alcance del 85% de la población 
mundial, muestra que casi 9 de cada diez hombres y mujeres en 
el planeta conservan en el presente sesgos contra las mujeres. 
Este dato muestra lo arraigado del fenómeno de los estereotipos 
de género y la labor titánica que debería proyectarse sobre los 
diferentes países para que la reducción alcance cifras realmente 
significativas.

Los estereotipos de género no solo están presentes en las 
relaciones personales y sociales que se ejercen entre los seres 
humanos, de forma sorprendente una investigación muestra 
cómo esta situación ha llegado a impactar la inteligencia artificial, 
este estudio desarrollado por la UNESCO IRCAI, (2024) que 
buscaba indagar la existencia de sesgos en grandes modelos de 
lenguaje, demostró que las narrativas de la inteligencia artificial 
incorporan y exhiben estereotipos de género y nacionalidad 
con una identificación clara entre los asuntos vinculados con el 
norte y el sur global. Esta es una clara señal de cómo se han 
transferido los sesgos y estereotipos de género del mundo real 
al mundo virtual, sin embargo, estos no pudieron llegar allí sin la 
intervención humana ya que los grandes modelos de lenguaje son 
alimentados por las consultas que realizan las personas y a la vez 
estos sistemas se han retroalimentado de la información existente 
en la red, es decir que en el ecosistema digital el fenómeno navega 
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con total normalidad.
La aparición y convivencia con los estereotipos de género 

desde edades tempranas en las aulas de clase, ha ejercido una 
influencia trascendental en las relaciones sociales y en la forma 
como se comportan las personas, históricamente ha existido y ha 
sido transmitida una jerarquía en la cual, el hombre ha impuesto 
a través de la fuerza su opinión y criterio, limitando la libertad de 
la mujer, escenario que se ha mantenido en el tiempo dentro de 
muchas culturas.

Cada cultura ha fabricado sus propios estereotipos de género 
que han respondido a determinadas prácticas sociales, hábitos 
ancestrales, aprendizajes y costumbres que se desarrollaron en 
aquellos lugares, así por ejemplo el comportamiento, acciones y 
proyecto de vida de una mujer en un país como Arabia Saudita, 
será diferente al de una mujer en un país como Suecia, está 
marcada asimetría en la ganancia de libertades y equidad de 
género, al comparar el protagonismo de las mujeres en estas 
dos sociedades, ha sido el resultado de luchas, cambios sociales, 
culturales y políticos que han influido en los mismos territorios.

En Arabia Saudita, según Amnistía Internacional (2024), una 
mujer llamada Manahel al Otaibi fue detenida, encarcelada y lleva 
año y medio esperando su juicio por publicar una foto suya en 
una red social sin el vestuario tradicional, igualmente por apoyar 
en redes sociales los derechos de las mujeres y el retiro de las 
códigos represivos sobre la tutela masculina en ese país. Un caso 
similar en Suecia sería sencillamente improbable, pues como lo 
menciona Morales (2021) este país nórdico, fue el pionero en 
el mundo en tener una política exterior feminista con un fuerte 
compromiso de equidad de género.

 Es evidente que en Suecia el acceso de las mujeres a derechos 
ha sido más exitoso que en Arabia Saudita.  La velocidad de 
los cambios alcanzados por cada país en este tema, depende 
de factores y características propias de cada nación, pero es 
necesario reconocer que la educación es un factor determinante.

No existen recetas genéricas que permitan que dos sociedades 
las puedan aplicar de forma simultánea y logren acercarse a 
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mayores libertades femeninas o a una verdadera equidad de género 
a la misma velocidad, cada una por su cuenta, con las fortalezas y 
oportunidades que le permite su contexto debe ir transformando 
y adaptando su población para un escenario diferente en el cual la 
mujer se convierte en protagonista y constructora de la sociedad 
a partir de una mayor visibilidad y liderazgo.

Los estereotipos de género desde la educación
La educación es uno de los sectores en donde los estereotipos 

de género se manifiestan con mayor naturalidad, es así como el 
informe de seguimiento de la educación en el mundo publicado 
por la UNESCO (2022) señala como en ciertos países, las niñas 
continúan enfrentando barreras para seguir su proceso de 
formación educativa secundaria, por la presencia de costumbres 
arraigadas que mantienen el matrimonio como un estereotipo 
de género al que se debe dar cumplimiento. De esta forma se 
mantienen en el tiempo practicas ancestrales que reducen las 
libertades de las mujeres para seguir su propio proyecto de 
vida, el cual en diferentes territorios del planeta termina por ser 
doblegado a las costumbres establecidas.

Otro ejemplo de consecuencias de los estereotipos de género, 
es un estudio de la UNESCO (2020) realizado a orientadores 
de centros educativos secundarios del estado de Wisconsin en 
Norteamérica donde se observó que, los orientadores consideraban 
que las mujeres poseían mayores posibilidades que los hombres de 
alcanzar mejores resultados en matemáticas, sin embargo, eran 
menos proclives a sugerir estudiar esta asignatura, en su lugar 
recomendaban literatura. Estas acciones claramente promueven 
los estereotipos de género que perjudican la educación e influyen 
en la selección de una carrera universitaria por parte de las 
mujeres.  

La UNESCO (2020)  ha reconocido como la educación y su 
contenido están reforzando los estereotipos de género, se retrata 
a las niñas y mujeres en roles pasivos y, por otra parte, indica como 
algunos docentes no cuentan con las herramientas necesarias para 
apoyar a las niñas en la superación de las barreras que establecen 
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los prejuicios sociales y de género, los cuales deben ser abordados 
directamente. La UNESCO reconoce que uno de los principales 
factores que perpetúan los estereotipos de género, es la ausencia 
de habilidades de los docentes para afrontar este fenómeno, lo 
que hace considerar la necesidad de crear iniciativas y programas 
de alto impacto en el sector educativo que permitan el alcance de 
resultados a corto plazo.

Una investigadora como Harper (2020) considera que los 
estereotipos de género que producen marginación, no serán 
distintos, si desde la educación no se los controvierte, presentando 
opciones y capacidades para la reflexión crítica. En otras palabras, 
la autora considera la necesidad de establecer un escenario para 
el cambio desde la educación, siendo este sector, el que permite la 
formación y la transformación de los contextos, proporcionando 
el protagonismo necesario a todos los actores para participar del 
cambio desde una mirada crítica.

La UNESCO (2022a), ha cuestionado los sesgos y estereotipos 
de género que se desarrollan en la enseñanza, y advierte cómo, la 
educación debe transformar los roles de género para desafiar el 
statu quo, los tabús y los estereotipos de género, este propósito 
implica la exploración y el abordaje de las distintas necesidades, 
anhelos, habilidades y aportaciones de personas de todos los 
géneros, así como controvertir las prácticas discriminatorias 
existentes y promover un cambio significativo en la sociedad. 
Existe un afán por conseguir resultados importantes a corto 
plazo, es decir, se quieren alcanzar unas metas, pero se necesitan 
pavimentar las vías.

Según la UNESCO (2023), las leyes y los estereotipos de 
género, naturalizan la violencia que se ejerce contra las mujeres, 
es así como en el año 2019, fueron víctimas de maltrato físico 
o sexual por parte de su pareja 243 millones de mujeres. Esta 
organización se ha empeñado en hacer frente desde el origen a 
las desigualdades y estereotipos de género con transformaciones 
culturales, formación de jóvenes, fomento de valores con el 
deporte, lucha contra todas las formas de discriminación, la ética 
científica que integra también a la inteligencia artificial. 
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Estereotipos de género en el área de educación física
La educación física ha evolucionado a lo largo del tiempo, 

llevando un proceso sistemático y ordenado que contribuye a la 
búsqueda del desarrollo motriz e intelectual del individuo. En 
la actualidad esta disciplina del conocimiento es componente 
fundamental dentro del currículo, y referente para que niños, niñas 
y jóvenes alcancen un nivel corporal apropiado principalmente 
cuando se encuentran cursando etapas escolares, también permite 
un desarrollo óptimo de habilidades físicas y corporales.

La educación física se caracteriza principalmente por la 
realización de acciones corporales y ejercicio físico al aire 
libre, escenario que permite la expresión libre de emociones, 
pensamientos, comportamientos y relaciones sociales de quienes 
participan en ella, convirtiendo esta área del conocimiento en 
componente fundamental para el desarrollo social de las personas.

Se plantea que,  la educación física ha seguido una tendencia 
segregacionista como lo indica Fernández (2017), en los centros 
educativos se favorece una orientación deportiva masculina, donde 
el eje central son las actitudes motrices, dejando en segundo plano 
competencias como el ritmo, equilibrio, coordinación y valores 
como la cooperación. Esta tendencia promueve la exclusión y 
desmotivación de aquellos que no se ajustan al patrón normativo 
de deportista, siendo las mujeres las principales afectadas.

Autoras como Serra et al. (2020), realizaron un estudio que 
buscaba identificar la percepción de las adolescentes sobre la 
orientación reproductora de los modelos y relaciones tradicionales 
que transmiten los docentes del área de educación física. Las 
conclusiones determinaron que, las chicas durante las clases de 
educación física identificaron que la organización de equipos de 
trabajo en clase, no se rige por el criterio de aprendizaje, sino por 
otro distinto, que sugiere que ellas son menos competentes para 
realizar actividad física, dando como resultado la presunción del 
docente que las habilidades de las mujeres son inferiores a las de 
los niños.

Las clases de educación física en la actualidad, poseen un 
componente competitivo que dirige el desarrollo de ellas, así 
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lo afirman Hidalgo & Almonacid (2014) quienes señalan que el 
principal fundamento de las clases de educación física son los 
deportes, los cuales por su naturaleza contienen propósitos 
competitivos que promueven la masculinidad hegemónica. 
También indican los autores, que en ocasiones los docentes 
buscando mayor participación en las actividades de clase, 
separan a hombres de mujeres, lo que termina por ratificar que la 
educación mixta no asegura equidad.

Como lo menciona De Marziani (2015), el propósito de la 
educación física escolar en las personas es, lograr un cabal 
gobierno de su cuerpo en una educación compuesta por cultura, 
conocimiento y corporalidad que permitan una identidad escolar 
relacionada con otras disciplinas escolares. En este orden de 
ideas, es evidente que la educación física sirve como núcleo 
donde confluyen diferentes disciplinas escolares, realidad que 
lleva a la identificación de esta área como fundamental dentro del 
currículo educativo, por lo que todo lo que pase en este espacio, se 
convierte en factor trascendental para la formación del individuo, 
de tal forma que, si en esta área los niños son víctimas de los 
estereotipos de género, debe proponerse algo para reducirlos o 
evitarlos.

A pesar de reconocerse la trascendencia de la educación física 
como referente para el desarrollo corporal de niños y jóvenes, 
en estos espacios continúan realizándose acciones y repitiéndose 
patrones que mantienen vigentes fenómenos como los estereotipos 
de género, que contribuyen a marcar las diferencias entre hombres 
y mujeres, desarrollando jerarquías que perjudican la búsqueda 
de la equidad de género.

En las clases de educación física están presentes los 
estereotipos de género y su uso por parte de los docentes, 
por lo que es necesario plantear estrategias o acciones que 
permitan un cambio en la forma como se orientan estas clases 
en las instituciones educativas, las cuales deben responder a 
las expectativas del momento y de los estudiantes, es decir que 
busquen la promoción y la igualdad de género, donde hombres y 
mujeres pierdan el temor por mostrar sus potenciales a los demás 
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y si es esto no ocurre, el docente debe crear el escenario propicio 
para que la equidad de género y la tolerancia sean el común 
denominador en clase.

La educación física en la etapa escolar, por su naturaleza 
práctica, implican la realización de actividades físicas en espacios 
abiertos, situación que influye en la forma y modo como los 
estudiantes establecen las relaciones sociales con sus pares, 
determinando la aceptación o no de algunos comportamientos 
entre hombres y mujeres. Este entorno propicia la creación de 
prejuicios y modelos donde solo se reconoce la afinidad cuando 
el individuo muestra comportamientos y acciones determinadas 
que se convierten en el principal argumento para ser aceptada, 
de esta forma se tejen redes para la aprobación o desaprobación.

González indica como (1999), los estereotipos de género 
cumplen una función en la socialización de las personas: ayudan 
a establecer la identidad social y la sensación de pertenencia, 
ya que al adoptar y sentirse identificado con los estereotipos 
prevalentes en un grupo, se facilita la integración de un individuo 
en ese grupo. Estas actitudes de integración suelen manifestarse 
de manera natural durante la niñez y la adolescencia, ya que son 
parte del proceso de crecimiento en términos de pertenencia a un 
grupo y desarrollo ciudadano. 

Los estereotipos de género influyen en los niños, especialmente 
cuando se encuentran aprendiendo en entornos escolares, 
por lo que es necesario que los docentes como planificadores 
de contextos donde los niños aprenden, deben ser conscientes 
y responsables de las acciones y omisiones que van a permitir 
en esos espacios, de tal forma que no deben permitir que los 
niños rechacen a los compañeros que presentan conductas, 
comportamientos o practicas ajenas a su aprobación, de esta 
forma el cultivo de la tolerancia y aceptación del otro producirá 
resultados que aportan a la construcción del tejido social. De 
esta manera, tienden a la conformación de categorizaciones y 
jerarquías, es así como Mármol (2017) indica que a partir de estas 
categorizaciones, los comportamientos asociados a las mujeres y 
a los hombres se representan una configuración de feminidad y 
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masculinidad. Estos comportamientos se vuelven normativos de 
manera tan estricta que se convierten en estereotipos inflexibles 
que restringen las capacidades de los individuos, al fomentar o 
cohibir sus acciones en función de la relación con el ideal de lo 
femenino o lo masculino.

Esa búsqueda del ideal masculino o femenino, al interior de 
las aulas de clase en las clases de educación física, logra que 
niños y niñas en sus etapas escolares más tempranas, tiendan a 
la búsqueda de aprobación por parte de sus pares, se vuelve un 
propósito personal que satisface la necesidad de pertenencia a 
un grupo o tribu, de esta forma sus acciones en clase estarán 
determinadas en muchas ocasiones por la búsqueda de pertenencia 
a grupos específicos principalmente a aquellos conformados por 
integrantes de su mismo género, por lo que en determinadas 
circunstancias se dejaran de lado acciones, que el grupo al cual se 
quiere pertenecer se entienden como prácticas del otro género, 
circunstancia que alcanza su propósito cuando se reprimen 
potenciales por miedo al señalamiento.

El abordaje de los estereotipos de género en el área de 
educación física, destaca de Souza de Carvalho et al. (2023), 
quien después de entrevistar a docentes del área de educación 
física de educación secundaria de una ciudad del centro sur de 
Chile, llegaron a la conclusión, que la formación universitaria que 
recibieron es insuficiente para abordar la diversidad de género 
en sus actividades de clase y que sus actuaciones son inspiradas 
por las vivencias y experiencias acumuladas en sus años de 
vida personal, social y profesional. Es decir, que los docentes 
en la actualidad probablemente no poseen las habilidades y 
herramientas pedagógicas suficientes para abordar este fenómeno 
en el desarrollo de sus actividades de clase.

Otro estudio, enfocado en la reducción de los estereotipos de 
género en el área de educación física es el desarrollado Díaz et 
al., (2024) que demuestra la efectividad de las intervenciones 
en el aula, cuando se imparten contenidos con el propósito de 
reducir las actitudes hacia los estereotipos de género por parte 
de los estudiantes. Estos investigadores desarrollaron su trabajo 
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con una participación de 259 estudiantes de grado 1° a 4° de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de un centro privado 
del municipio de Catarroja provincia de Valencia en España, allí 
seleccionaron un grupo experimental y un grupo control, luego 
agruparon los resultados en cuatro dimensiones así: actitudes 
cognitivas, actitudes hacia los estereotipos de género, actitudes 
hacia la transgresión y actitudes afectivas, esto les ha permitido 
llevar su estudio por el camino correcto. Finalmente afirman que, 
al confrontar los resultados pre y post intervención por curso 
educativo, los niveles de estereotipos de género disminuyen en 
todos los cursos. 

Estos estudios y sus resultados son la señal que permite 
entender que los estereotipos de género en las clases de educación 
física se pueden reducir de forma significativa, sin embargo, este 
proceso es el resultado de un trabajo planeado y desarrollado con 
rigor. Es posible un cambio y transformación de la realidad, pero 
requiere de un compromiso serio por parte de quien o quienes 
ejercen el liderazgo.

CONCLUSIONES

Las tradiciones, costumbres, practicas ancestrales, 
significados, valores y formación que han recibido las 
personas desde su comunidad, hogar y familia han sido los 

aliados más poderosos de los estereotipos de género, en algunos 
territorios su existencia, permanencia y repetición significan que 
la cultura que los ha identificado debe permanecer vigente en el 
tiempo, sin embargo, deben diseñarse estrategias que permitan 
generar conciencia en las comunidades, acerca del impacto que 
ciertas prácticas tienen en la vida de las personas, especialmente 
las mujeres que en ocasiones se naturaliza la violencia que 
se ejerce contra ellas, estos mecanismos sutiles pero reales, 
generan barreras para el desarrollo personal, emocional, laboral, 
profesional y familiar que impiden un acceso igualitario a todas 
las oportunidades que permite el mundo globalizado y que 
promueven la hegemonía del hombre.
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La educación ha sido considerada como el medio apropiado 
para cambiar las realidades existentes en los territorios como son 
por ejemplo: la búsqueda de la igualdad de género, la educación 
inclusiva, la promoción de oportunidades para el aprendizaje y 
la eliminación de los estereotipos de género, estos aspectos se 
han convertido en un gran reto, que ha sido promovido desde 
organizaciones a diferentes niveles, sin embargo, la velocidad a 
la que se desarrollan avances dificulta el alcance de un resultado 
efectivo en el corto y mediano plazo, por lo tanto, se requiere 
del diseño de políticas públicas educativas de mayor impacto en 
menor tiempo.

Siendo la educación la vía adecuada para generar conciencia 
en hombres y mujeres sobre la necesidad de erradicar los 
estereotipos de género, no solo en las aulas de clase, sino en todas 
las actividades de la vida diaria, se entiende entonces, que en 
lugar de rechazar al que piensa, opina y actúa de forma diferente, 
al contrario, sus aportes deben ser valorados y eliminarse por 
completo esas barreras invisibles que impiden la equidad de 
género es una necesidad, por lo que todos deben entender que la 
diversidad es parte del enriquecimiento cultural de las sociedades.

El docente es el actor fundamental para que, al interior de 
las aulas de clase se generen cambios, sus acciones son un 
insumo necesario para transformar la realidad. Las actividades 
de enseñanza que realizan los docentes con los estudiantes tienen 
gran influencia y pueden llegar a cambiar las formas de pensar 
y actuar, por lo tanto, es necesario que este líder promueva al 
interior de las aulas de clase la equidad de género y también 
la eliminación de los estereotipos de género, sin embargo, es 
necesario que posea herramientas pedagógicas sólidas para 
hacerlo, estas deben ser conocidas y aprendidas como resultado 
de formación proporcionada por las organizaciones que orientan 
las políticas públicas.

Las clases de educación física por su dinámica teórica, 
práctica y social son el laboratorio perfecto para la promoción 
de la equidad de género y la reducción de los estereotipos de 
género, para lograr este propósito se hace necesaria la búsqueda 
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de una transformación radical en la forma como los docentes 
planean, conciben, desarrollan y orientan esta área, teniendo en 
cuenta que no pueden ser espacios para propiciar exclusivamente 
la competencia entre los estudiantes aunque algunos contenidos 
así lo requieran, deben ser espacios para el aprendizaje mutuo, 
la exploración de nuevas posibilidades motrices en hombres y 
mujeres, donde el respeto, la aceptación del otro y el desarrollo 
integral son la principal filosofía.

La reducción de los estereotipos de género en el aula de 
educación física, no debe responder a un esfuerzo individual, 
esporádico y aislado por parte de un docente o un grupo 
de docentes preocupados por la realidad que observa en su 
contexto, por el contrario, este propósito debe ser el resultado 
del direccionamiento de una política pública bien diseñada e 
implementada, donde los docentes son el eslabón que aplica e 
implementa políticas porque ha recibido la formación suficiente 
para entender el impacto de este fenómeno en la sociedad.

Erradicar totalmente los estereotipos de género en el área de 
educación física es una tarea compleja, especialmente cuando los 
docentes no han recibido ningún tipo formación para enfrentar 
este desafío, por lo que se requiere del diseño y existencia de 
unas orientaciones pedagógicas que permitan a los docentes 
elaborar sus propias actividades de clase, teniendo en cuenta 
unos parámetros y lineamientos que le van a permitir ser más 
asertivo a la hora de planear sus actividades de clase, las cuales 
en su desarrollo podrán tener componentes que tengan en cuenta 
la equidad de género.
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