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Introducción

Este trabajo de investigación para optar por el título de maestría en 
ciencias sociales mención en currículo y comunidad educativa tiene 
como propósito buscar alternativas pedagógicas y metodológicas que 
aporten al mejoramiento de las competencias matemáticas de los es-
tudiantes con aprendizajes lentos, específicamente en el logro de las 
tablas de multiplicar y la operación de la multiplicación de los estu-
diantes de grados terceros de primaria de la jornada tarde de la Insti-
tución Educativa Distrital República del Ecuador de la localidad cuarta 
de la ciudad de Bogotá.

Las dificultades de aprendizaje se presentan en los estudiantes de 
todas las escuelas y el aprendizaje lento visto desde un contexto so-
ciocultural cuyas implicaciones llevan a los niños y niñas a afectar sus 
competencias cognitivas específicamente en el área de matemáticas es 
el pilar de nuestro proyecto.

Para alcanzar el propósito expuesto se tendrán en cuenta los si-
guientes momentos:

1. Diagnóstico: Será la oportunidad para determinar los estudiantes 
con aprendizajes lentos y poner en marcha los elementos que nos 
permitan diagnosticar los porcentajes de debilidades en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas.

2. Diseño de una propuesta de pre-test y post-test encaminada a me-
jorar los conceptos matemáticos básicos que permitirán alcanzar el 
logro del aprendizaje de las tablas y la operación de la multiplicación.

3. Selección adaptación y apropiación de los métodos pedagógicos a 
utilizar en la puesta en marcha del objetivo de nuestro trabajo. Se 
elige el método Singapur apoyados en los altos resultados obteni-
dos por este país en las Pruebas Pisa y el método tradicional ya que 
es el que se imparte en el colegio donde se realiza la investigación.
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En el capítulo dos se encuentran los fundamentos teóricos en los 
que se apoya la investigación, la relación de las matemáticas el pensa-
miento, el género y las dificultades del aprendizaje, las políticas educa-
tivas al respecto a nivel latinoamericano, colombiano y bogotano.

El capítulo tres se entorna en relación al diseño de la evaluación, 
características de los métodos pedagógicos elegidos, la población y las 
características de la muestra, los instrumentos para la recolección de 
datos, enfoque de la investigación el cual es cuantitativo implementan-
do el estudio comparativo con uso de la experimentación.

El capítulo cuarto presenta el análisis de datos teniendo en cuenta 
los resultados de pre-test y post-test categorizados, la escala nominal 
propuesta que corresponde a las actividades en que progresaron los 
estudiantes en el primer mes de aplicación de los métodos, el efecto 
de éxito en cada actividad desarrollada, y la entrevista que muestra el 
cambio de actitud hacia las matemáticas del grupo de estudio.

En el quinto y último capítulo se plasman las conclusiones a que se 
llegó para aportar en la búsqueda de metodologías que ayuden a los 
estudiantes de grado tercero con aprendizajes lentos en la consecu-
ción del logro de las tablas de multiplicar y la operación de la multipli-
cación, se encuentran también las limitaciones de la investigación, las 
proyecciones y las recomendaciones que se lograron evidenciar a lo 
largo del proceso investigativo.

Este estudio forma parte de una línea de investigación mayor (fonde-
cyt n.° 1140827) sobre la formación docente y el aprendizaje de las ma-
temáticas liderado por el profesor Christian Miranda Jaña y su equipo 
de investigación, el cual cuenta con el financiamiento de la Comisión Na-
cional de Investigación Científica y Tecnología de Chile –conicyt–.



Capítulo primero
Planteamiento del problema

A continuación se presenta un análisis de la problemática que genera 
el aprendizaje lento en el área de las matemáticas, concretamente en 
el aprendizaje de las tablas de multiplicar y la operación de la multi-
plicación en niños y niñas de grado tercero de primaria, se plantea la 
importancia de los cambios estratégicos en el aula y la modificación 
del currículo para alcanzar una educación incluyente y pertinente para 
todos y todas, así mismo el contexto de la investigación y los objetivos 
propuestos.

I. El problema y su importancia 

Es normal encontrar en las aulas de clases diferencias en los ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes; algunos captan y avanzan fácilmente, 
otros por el contrario, muestran un ritmo más lento, sin que tengan 
dificultades específicas.

Adicionalmente se sabe que no existen perfiles específicos de los 
niños y niñas con dificultades matemáticas, y en este sentido, la diver-
sidad en las capacidades mostradas por los alumnos en general, pue-
den variar y generar en algunos de ellos, aprendizajes lentos en logros 
específicos como las tablas de multiplicar y los procedimientos para 
resolver problemas y/o ejecutar procesos analíticos y lógicos, situa-
ciones que provocan inquietud a docentes, padres de familia, sicólogos, 
orientadores y por ende a los estudiantes.

Es fundamental partir desde la premisa de que los conceptos mate-
máticos en primaria no pueden lograrse únicamente por la acción di-
recta del entorno cotidiano, sino, adicionalmente de manera indirecta 
desde otros conceptos que ya se hayan alcanzado; es decir, la matemá-
tica requiere de aprendizajes jerárquicos especiales.
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Se debe también tener presente el reto social, familiar y pedagógico 
en que se convierte para los estudiantes, la memorización de las tablas 
y la operación de multiplicar, siendo estas abstractas y memorísticas 
exigen la práctica continua de recuperación de información, que en es-
tudiantes con aprendizajes lentos se traduce en “un problema” el cual, 
generalmente se convertirá en desinterés, apatía y frecuentemente en 
abandono de estos aprendizajes.

Relacionando entonces, los anteriores conceptos con el área de las 
matemáticas, en la educación primaria tradicional se evidencia que los 
aprendizajes se han centrado principalmente en el desarrollo de pro-
blemas y ejercicios memorísticos en los que se provocan solamente la 
repetición y la ausencia de significado ya que para ellos, las operacio-
nes no tienen sentido en el contexto de su vida cotidiana y se constata 
en la dificultad para formular problemas con multiplicación.

Se podría decir sin temor a equivocación, que estos aprendizajes se 
imparten abstractamente, lo que hace que los estudiantes con aprendi-
zaje rápido “mecanicen” con facilidad y agilidad, mientras que aquellos 
alumnos que tienen “aprendizaje lento” se quedan rezagados y serán 
firmes candidatos a repetir el año escolar (algunos, más de una vez) a la 
deserción definitiva de la escuela e indiscutiblemente a presentar ma-
yores dificultades en los grados superiores y aún en los universitarios.

Segura y Chacón indican que:

Los sistemas tradicionales de enseñanza en la educación no dan al estudiante 
las herramientas para indagar, analizar y discernir la información que lo lleven 
a la verdadera toma de decisiones. Los conocimientos impartidos son más 
bien atomizados, memorísticos y no fomentan el desarrollo de la iniciativa, la 
creatividad, ni la capacidad para comunicarse efectivamente por distintas vías 
de aprendizaje (1966).

Siempre que se buscan pedagógicamente nuevas estrategias, también 
se busca solucionar una dificultad detectada, se tienen a disposición 
metodologías que proponen actividades específicas, que muestran en 
otros países resultados notoriamente positivos como es el caso del mé-
todo Singapur basado en la teoría del aprendizaje de Jerónimo Bru-
ner. Construido estructurado y aplicado en el país asiático, y que los 
ha posicionado por varios años en los primeros lugares de las pruebas 
internacionales (pisa), adaptado y puesto en marcha, en países como 
Estados Unidos, Chile y Dinamarca, entre otros (Bruner, 1960). Resul-
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tados que motivan para adaptarlo como uno de los métodos para apli-
car en nuestra investigación, el otro método será el tradicional por ser 
el más utilizado en las aulas de las instituciones educativas distritales. 

Las implicaciones para atender las necesidades particulares de los 
alumnos suponen cambios en los objetivos, los contenidos, la meto-
dología y la evaluación por ende el currículo de una institución debe 
ser incluyente, transversal y pertinente y la maestría es la oportunidad 
para procurar motivaciones en la institución donde laboro para refor-
mar positivamente la calidad educativa de los estudiantes.

Elementos como los que a continuación se presentan motivan la ne-
cesidad impostergable de buscar alternativas que den oportunidades 
tanto a los estudiantes como a los docentes para optimizar el aprendi-
zaje, ya que cada vez más se evidencian y se intensifican los casos de 
estudiantes con aprendizajes lentos:

• La apatía de los estudiantes por el aprendizaje, la dificultad para 
recordar, y memorizar a largo plazo, la ejecución de procesos 
mentales, escritos, analíticos lógicos.

• Los bajos desempeños en las pruebas nacionales (Saber) e inter-
nacionales (pisa).

• El derecho de los estudiantes a una educación de calidad, inclu-
yente y pertinente.

• La imperante necesidad de modificar la construcción del currí-
culo en los colegios, teniendo en cuenta la caracterización de los 
estudiantes con aprendizaje lento y sus habilidades cognitivas 
descendidas, son los anteriores elementos puntuales que obs-
taculizan el alcance de los logros en general y de un desarrollo 
armónico e integral al cual todo ser humano debe acceder.

 
Es aquí donde la inquietud para buscar y poner en práctica métodos y 
actividades que propongan mejorar en los estudiantes con aprendizaje 
lento la ejecución de procesos mentales y escritos de las tablas de mul-
tiplicar, y la operación de la multiplicación se traduce en la motivación 
para realizar la investigación propuesta.
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Por tanto la pregunta que aborda la investigación es:

• ¿Cuál es la variación que tiene la utilización del método 1 y 2 en 
el logro escolar de niños y niñas de grado tercero que presentan 
aprendizaje lento en tablas de multiplicar y la multiplicación?

Así mismo, a través de esta investigación se busca detectar las varia-
ciones que arrojen las aplicaciones de los métodos 1 y 2 en el alcance 
del logro del aprendizaje de las tablas de multiplicar y la operación de 
la multiplicación en niños y niñas de grado tercero, que las variaciones 
descritas resultantes de la aplicación de los métodos propuestos sean 
motivación para docentes, padres y de estudiantes para superar y atra-
vesar sus limitaciones.

Que los aportes lleven a la modificación del currículo de la institu-
ción para evitar las continuas deserciones y pérdida de grados, además 
de profundizar en el conocimiento del método que mayor contribución 
de los niños y niñas para contrastar y plantear ideas que se puedan 
adaptar a las realidades educativas del entorno elegido.

Es así, como el problema de la investigación consiste en encontrar 
la variación que tiene la utilización de los métodos planteados en los 
desempeños del logro propuesto, se desarrollará durante tres meses 
a través de un estudio comparativo con uso de la experimentación, la 
estadística descriptiva, la comparación de medias Anova y el paquete 
spss que permitirán obtener resultados asertivos sobre la positividad 
de la indagación.

II. Contextualización 

La creación y aprobación de la Institución Educativa Distrital Repú-
blica del Ecuador por parte de las autoridades distritales, represen-
tó tanto para el barrio Buenos Aires, donde actualmente se encuentra 
ubicado el colegio, como para las comunidades circunvecinas, una so-
lución plausible frente al grave problema que venía presentando para 
los niños, niñas y adolescentes la falta de un plantel de tales caracterís-
ticas, en la medida en que las instituciones que venían supliendo dicha 
necesidad se encontraban muy lejos de sus viviendas. 

Hacía el año 1960 los líderes más sobresalientes de esta comunidad, 
como lo son los señores Barato Vargas y Pompilio Pulido, se dieron en 
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la tarea de conseguir un lote con el fin de construir allí una escuela. En 
este afán encontraron dos terrenos, uno de ellos baldío, el cual era parte 
de la hacienda La Eneida, el 14 de enero de 1981 mediante el Acuerdo 
002, el Fondo Educativo Regional –fer– creó la Unidad Básica de Educa-
ción República del Ecuador, con sede principal en la avenida 1.a n.° 4-11, 
para posteriormente el día 23 de abril iniciar las labores académicas.

La inauguración oficial del plantel se llevó a cabo el día 6 de junio 
de 1981, ante la presencia del entonces Alcalde Mayor de Bogotá Her-
nando Durán Dussan, la Secretaria de Educación Pilar Santamaría 
Reyes y otros funcionarios.

En 1983 mediante la Resolución 20805 se aprueban oficialmente los 
estudios de los grados sextos a noveno, en 1984 bajo la dirección del 
licenciado Luis Alberto Medina se aprueban los estudios de los grados 
décimo y once mediante la Resolución 123953 del 22 de agosto. En el 
año 1987 el colegio realiza la primera promoción de bachilleres.

Luego, en el año 1989 estando al cargo de la dirección del plan-
tel el licenciado Pedro Nel Rojas se define y adoptan los símbolos 
del colegio como son la bandera y el escudo. Al siguiente año asume 
la rectoría el licenciado Marco Antonio Briñez. Un año más tarde 
se unificará el nombre del plantel para las dos jornadas, adoptando 
oficialmente el de Centro Educativo Distrital de Educación Básica y 
Media República del Ecuador.

En el año 2002 la Secretaría de Educación integra al Centro Educa-
tivo Distrital República del Ecuador el Centro Educativo Distrital Vitel-
ma, mediante la Resolución 1820. Instituciones que a partir de la fecha 
conformarán un solo plantel bajo la denominación ied Republica del 
Ecuador, la cual ofrecerá el servicio educativo en los niveles de educa-
ción preescolar, básica primaria, secundaria y educación media. 

Actualmente el colegio cuenta con cuatro cursos de preescolar, 15 
de básica primaria, 13 cursos de básica secundaria y cuatro cursos de 
educación media.

A partir del año 2009 se comienza a ofrecer intensificación en lengua 
extranjera inglés para luego, en el año 2010 hacer un énfasis en comu-
nicación para todos los ciclos (Manual de convivencia, 2013, cap. 2, p. 9).

Sus instalaciones son antiguas por lo que requieren de constante cui-
dado, conserva espacios verdes que hacen del colegio un lugar agrada-
ble y confortable visualmente por la sensación de tranquilidad que otor-
ga la propia naturaleza, cuenta además con una excelente vista de gran 
parte de la cuidad y de las montañas de la cordillera central del país. 
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 Los niños, niñas y adolescentes de la iedre pertenecen a estratos 
uno y dos la mayoría de ellos y ellas tienen familias disfuncionales, con 
grupos de hermanos generalmente entre tres y cuatro con madres ca-
beza de familia y sin la presencia de sus padres.

Entre ellos se encuentran los estudiantes del ciclo, dos grados ter-
ceros, jornada tarde, los cuales en un 70% estudian en el colegio desde 
preescolar. Estos se dividen en dos grupos (301 y 302) el primero con 
34 y el segundo con 33 estudiantes, sus edades oscilan entre los ocho y 
los diez años de edad, de ellos 33 son niños y 34 son niñas. 

Son 44 de estos estudiantes los que tienen aprendizajes lentos, te-
niendo en cuenta la repitencia de grados anteriores, la extra edad (más 
de ocho años), la entrega pedagógica realizada entre los docentes de 
grado segundo en 2013 y tercero en el año 2014, las estadísticas de 
desempeños del año inmediatamente anterior y el diagnostico de en-
trada realizado al inicio del año pedagógico 2014, en las áreas básicas. 
De ellos la mitad serán el grupo control y los restantes el grupo experi-
mental, elegidos al azar, se aplicara pre-test y post-test a juntos grupos.

Los estudiantes del Colegio República del Ecuador han sido selec-
cionados para la aplicación de los test por las siguientes condiciones: 

• Muestran apatía constante por el aprendizaje, presentan dificul-
tades para recordar y memorizar a largo plazo, la ejecución de 
procesos mentales, escritos, analíticos lógicos son poco o nada 
evidentes.

• Presentan bajos desempeños en las pruebas nacionales (Saber) 
e internacionales (pisa).

• Así los estudiantes no mantengan un nivel educativo acorde a 
su grado escolar tienen el derecho a una educación de calidad, 
incluyente y pertinente y de un desarrollo armónico e integral al 
cual todo ser humano debe acceder.

• Es necesario modificar la construcción del currículo en los cole-
gios, teniendo en cuenta la caracterización y habilidades cogniti-
vas de los estudiantes con aprendizaje lento. 
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III. Objetivos, respecto al problema

A. Objetivo general

Analizar la variación que tiene la utilización del método 1 y 2 en el 
logro escolar de niños y niñas de grado tercero jornada tarde, que pre-
sentan aprendizaje lento en tablas de multiplicar y la multiplicación 
de la Institución Educativa Distrital República del Ecuador, localidad 
cuarta, de la ciudad de Bogotá.

B. Objetivos específicos

1. Identificar la variación que tiene la utilización del método número 
1 en el logro de niños y niñas de grado tercero jornada tarde que 
presentan aprendizaje lento en tablas de multiplicar y la multipli-
cación de la Institución Educativa Distrital República del Ecuador, 
localidad cuarta, de la ciudad de Bogotá.

2. Identificar al variación que tiene la utilización del método número 
2 en el logro escolar de niños y niñas de grado tercero que presen-
tan aprendizaje lento en tablas de multiplicar y la multiplicación de 
la Institución Educativa Distrital República del Ecuador, localidad 
cuarta, de la ciudad de Bogotá.

3. Contrastar y discutir la variación encontrada entre la aplicación del 
pre y post-test que permita comparar la incidencia que tiene la uti-
lización del método 1 en el logro escolar de niños y niñas de grado 
tercero que presentan aprendizaje lento en tablas de multiplicar y 
la multiplicación, de la Institución Educativa Distrital República del 
Ecuador, localidad cuarta, de la ciudad de Bogotá.

En síntesis la imperante necesidad de encontrar alternativas que per-
mitan modificar los procesos de enseñanza aprendizaje de los niños y 
niñas con aprendizajes lentos provocan la investigación y motivan la 
esperanza para promover cambios significativos en y con los resulta-
dos de la misma. 





Capítulo segundo
Marco teórico

En este capítulo se hace un recorrido histórico, a grosso modo con teó-
ricos sobre el aprendizaje como Jean Piaget, Edward Thorndike, Wi-
lliam Browell, Jerome Bruner, Zoltan Dienes y Howard Gardner, 
este último con la teoría de las inteligencias múltiples a las cuales ins-
cribimos la presente investigación.

Se aborda la incidencia del género, los factores etiológicos del fra-
caso escolar.

Así mismo se plantean algunas políticas latinoamericanas, colom-
bianas y del Distrito Capital (Bogotá) en relación al aprendizaje lento 
en los estudiantes. 

I. Teorías del aprendizaje

Desde las diversas teorías del aprendizaje se tiene un fundamento que 
da razón del proceso evolutivo cognitivo de los aprendizajes específi-
camente en matemáticas, por esto, encontramos teóricos como Jean 
Piaget trascendente y precursor de la teoría genética cuya propuesta 
invita a identificar tres tipos de conocimientos el “físico, lógico-mate-
mático y social”. El conocimiento lógico matemático está posicionado 
según Piaget en uno de los puestos más importantes. Este se compone 
de “Relaciones que construye cada persona, utilizando la abstracción de 
la observación de los objetos desde la realidad (color, forma, tamaño) 
y de relaciones que construye en la relación dada por su pensamiento 
entre los objetos”. Es necesario tener en cuenta los estados del desarro-
llo humano donde las operaciones concretas aparecen alrededor de los 
siete años y que dan apertura al raciocinio de los niños y niñas.

23
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Piaget plantea que:

El conocimiento lógico matemático no existe por sí mismo en la realidad, 
la fuente de este razonamiento está en el sujeto y este la construye por 
abstracción reflexiva es decir los niños y niñas cimientan su pensamiento 
lógico matemático relacionando las experiencias adquiridas al manipular los 
objetos y el conocimiento no observable construido en su mente que además 
se desarrolla de lo más simple a lo más complejo. Las operaciones lógico 
matemáticas antes de ser una actitud puramente intelectual requieren de la 
construcción de unas estructuras internas y del manejo de ciertas nociones 
como clasificación, seriación y noción de número que se adquieren con 
ayuda de una buena planificación didáctica de procesos que le permitan a los 
estudiantes la interacción con objetos reales de su entorno.

Otra teoría sobre la enseñanza-aprendizaje, es la propuesta por Ed-
ward Thorndike quien a través del conductismo involucra el estímu-
lo-respuesta que proporciona una conexión y ésta conexión puede ser 
positiva o negativa según sea la retroalimentación al punto de que el 
castigo puede terminar siendo determinante de placer más que de mo-
tivación del comportamiento. Thorndike refiere frente al aprendizaje 
de los conceptos matemáticos la necesidad de realizar ejercicios y la 
práctica de los mismos como un medio imperante para motivar los vín-
culos y el asociacionismo acompañados a estos el estímulo (elementos 
externos de las personas) y la respuesta (la reacción de cada persona 
ante el estímulo).

A esta última teoría se opuso William Browell quien propone el 
aprendizaje significativo, teniendo en cuenta la relación entre con-
ceptos y relaciones prácticas que lleven a los estudiantes a asociar 
positivamente sus conocimientos previos con los nuevos dados en el 
aula; en donde la consecuencia han de ser nuevos esquemas, los cua-
les inicialmente serán sencillos al igual que sus estructuras y desde 
de la continuidad del proceso serán más complejos. El aprendizaje se 
debe presentar claro y coherente ya que, en el concepto matemático, 
las actividades que no tienen secuencia ni claridad no permiten la sig-
nificación trascendente del aprendizaje, cuenta además, el ambiente la 
actitud y la intención del estudiante.

La propuesta significativa tiene como elementos de partida, el nivel 
de desarrollo real y efectivo de los estudiantes que llevarán al desarro-
llo progresivo de sus potencialidades.
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Otra propuesta teórica sobre el aprendizaje matemático la aporta 
Jerome Bruner quien divide el proceso de aprendizaje matemático en 
tres etapas en las cuales están basadas el método Singapur a saber:

Cuadro 1
Propuesta Jerome Bruner

concreta representativa simbólica
El niño piensa en térmi-
nos de acción, sus méto-
dos de resolver proble-
mas son muy limitados.

Se presentan manipulación de 
imágenes las cuales son más 
manejables que las acciones, 
pero no les permite adaptarse 
a las transformaciones.

Se da el verdadero pen-
samiento matemático, 
por el desarrollo autén-
tico de la capacidad de 
abstracción.

Fuente: Adaptado teoría del aprendizaje Jerome Bruner.

Howard Gardner quien es uno de los investigadores que más han in-
novado las propuestas pedagógicas en los últimos tiempos con la pues-
ta sobre las inteligencias múltiples, promueve el concepto de inteligen-
cia como “la capacidad de resolver problemas o elaborar productos 
que sean valiosos en una o más culturas”; lo que modifica el concepto 
tradicional de que la inteligencia es innata e inamovible. Gardner afir-
ma que “la inteligencia se puede desarrollar como una destreza, sin de-
jar de lado el componente genético, las potencialidades con que nace 
un individuo, el medio ambiente, la educación recibida, el equilibrio 
emocional, las experiencias etc”.

Dentro de su teoría plantea ocho inteligencias en el ser humano y 
una de ellas es la lógico matemática que según Gardner: “Es la capa-
cidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar ade-
cuadamente empleando pensamientos lógicos”, que destacan la reso-
lución de problemas, la capacidad de realizar cálculos matemáticos 
complejos y el razonamiento lógico. Esta inteligencia requiere una 
gran capacidad de visualización abstracta y del modo de pensamiento 
del hemisferio izquierdo.

Las competencias básicas están dadas por razonamientos de forma 
deductiva e inductiva, relación de conceptos, operar con conceptos abs-
tractos, como números, que representen objetos concretos. Gardner 
considera todas las inteligencias igual de importantes pero, asegura que: 
“No todos los seres humanos las poseen en igual medida, pues al igual 
que las formas de aprendizaje no existe uno que sea determinante”.
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Esto lleva a considerar las razones por las cuales en la mayoría de los 
sistemas escolares se releva la inteligencia lingüística y la lógica mate-
mática, por lo que se hace necesario fomentar cambios que promuevan 
el fortalecimiento de todas las inteligencias teniendo en cuenta que los 
niños y niñas poseen diferentes niveles de desarrollo de las mismas, 
Gardner considera; que “no se debe seguir insistiendo en que todos 
los estudiantes aprendan de la misma manera”, la misma materia se 
puede presentar de diferentes maneras permitiendo a los estudiantes 
aprender de acuerdo a sus capacidades e intereses lo que los faculta 
para descubrir y fortalecer sus conocimientos.

Si esta propuesta se lleva a los estudiantes con necesidades educa-
tivas especiales – nee– se debe acudir a la diversidad como una carac-
terística de la cultura y la condición humana, donde el conocimiento 
y los aprendizajes significativos, permitan el desarrollo de las inteli-
gencias individuales reconociéndolos en sus diferencias estimulando 
los puntos “fuertes”, y optimizando los “precarios.” Muy seguramente 
se podrán ver cambios en su autoestima, en el comportamiento, en el 
interés y la motivación hacia el aprendizaje, y lo más importante estu-
diantes felices.

Conviene recoger, algunas de las experiencias y propuestas citadas 
en la última jornada sobre neurociencia e inteligencias múltiples lleva-
da a cabo en la Universidad Pontifica Comillas de Madrid (España) en 
colaboración con el Instituto de Orientación Psicológica eos, de donde 
se extractan los aportes siguientes:

Uhlmann afirma que:

La teoría de las inteligencias múltiples, que está teniendo un importante 
impacto en la innovación educativa, promete ser la llave para acceder a 
una mejora significativa de la calidad de la educación de las personas con 
discapacidad intelectual y/o con aprendizajes lentos. Tanto en su filosofía 
como en sus objetivos y métodos supondrá un salto cualitativo (2013).

Aránzazu Díaz se centró en la aplicación a la atención temprana, en 
la que la funcionalidad de los aprendizajes, la participación activa y la 
planificación individualizada son fundamentales. Las experiencias co-
tidianas en la primera infancia “favorecen el desarrollo no solo de las 
conexiones neuronales sino de su autonomía, que es al final el objetivo”.
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Desde los entornos individuales y colectivos el docente, la familia y 
el mismo estudiante debe promover la combinación en importancia y 
trascendencia de las inteligencias múltiples provocando un mejor pro-
yecto de vida de cada individuo.

Siguiendo con lo expresado por Gardner e interpretando sus ideas, 
es imperante suscitar cambios radicales en la enseñanza tradicional, 
basados en trabajo en equipo donde los principales trasformadores 
sean los docentes, como líderes activos y motivadores de padres, direc-
tivos docentes y estudiantes, donde las trasformaciones sean evidentes 
en elementos como nuevas estrategias, modificación de las mallas cu-
rriculares y los planes de aula en donde el interés por obtener nuevos 
conocimientos conviertan al estudiante en protagonista activo de su 
aprendizaje partiendo, estando, conociendo, apropiándose y respetan-
do su contexto natural y cultural por lo cual la evaluación debe estar 
propuesta, aplicada y sustentada en las capacidades, talentos y tenden-
cias individuales aterrizadas al factor humano y verídico de la propues-
ta educativa en la formación de conductas humanas “inteligentes”.

Siendo clara la intención de realizar un estudio que proporcione una 
alternativa en los métodos didácticos de los niños y niñas con apren-
dizaje lento, este estudio toma la teoría de las inteligencias múltiples 
para promover la idea fundamental de esta hipótesis en relación a la 
pluridimensionalidad de los seres humanos que permite potencializar 
su individualidad, además de inquietar en la modificación del currículo 
de las instituciones de educación tradicional.

Dada la intención de presente trabajo y teniendo en cuenta la teoría 
de las inteligencias múltiples, se presenta una relación entre estas y el 
aprendizaje lento.
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Cuadro 2
Relación aprendizaje lento- inteligencias múltiples

Dentro de las teorías del aprendizaje no se pueden obviar las dificul-
tades que se presentan en los procesos cognitivos y de acuerdo a la 
propuesta de la investigación es válido conocer sobre las mismas con 
teóricos e investigadores como Zoltan Dienes quien plantea seis fases 
de enseñanza matemática para los estudiantes que presentan dificul-
tades en el aprendizaje:

Cuadro 3
Fases propuestas Zoltan Dienes

adaptación estructuración abstracción representación descripción

Se refiere a 
juegos libres 
y actividades 
“desordena-
das” donde se 
permite que 
el niño actué 
libremente.

Actividades es-
tructuradas que 
llevaran a dar 
reglas.

El niño reali-
za juegos que 
tienen la mis-
ma estructura, 
pero diferente 
apariencia.

Vuelve grafica 
la representa-
ción de la es-
tructura como 
forma de vi-
sualización.

Explica las 
propiedades 
de la repre-
sentación con 
lenguaje téc-
nico de pro-
cedimiento u 
operación.

 
Fuente: Adaptado de Matemáticas maravillosas.
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Soler igualmente agrupa las causas del fracaso escolar en dos gran-
des apartados, identificando todos los posibles factores que pueden 
influir:

Factores etiológicos del fracaso escolar (Soler, 1989).

Cuadro 4
Factores etiológicos según Soler (fracaso escolar)

causas intrínsecas causas extrínsecas

Físicas.
Afectivas.
De leguaje
Intelectuales
Motivacionales
Sensoriales

Sociales
Costumbres, vivienda.
Familiares.
Padres, hermanos.
Escolarización
Profesorado, organización del colegio

Fuente: La prevención del fracaso escolar.

El profesor Gerard Vernaug doctor en educación matemática y apren-
dizaje de las matemáticas director nacional de la investigación científi-
ca de Francia, tiene otra visión, él asegura con respecto a las dificultades 
y al desinterés de los estudiantes por la matemáticas en el aula que:

Las matemáticas tienden a ser difíciles debido a que el estudiante debe ir acu-
mulando una serie de conocimientos, en los cuales tiene que apoyarse para 
construir nuevos conocimientos, es decir que son una especie de escalera don-
de no se puede pasar al segundo escalón sin haber comprendido el primero 
y generalmente, estos procesos se enseñan de forma rápida por lo cual los 
estudiantes se quedan atrás con frecuencia. La dificultad de las matemáticas 
radica en que se necesita de un concepto para aprender otro. Otra razón es 
que las matemáticas muchas veces no son bien enseñadas porque los docentes 
no cuentan con una buena formación para enseñarlas (Vernaug, 1989).

Se pueden citar otros puntos de vista como el del estudio realizado en 
un colegio chileno por Miranda y Andrade, relacionando la autoes-
tima y el aprendizaje lógico matemático donde los resultados mues-
tran una correlación entre el desempeño académico y el auto estima 
de 0,63 y una correlación de 0,62 entre la inteligencia múltiple (lógico-
matemática) y el rendimiento académico, lo que muestra que las inte-
ligencias múltiples aportan posibilidades de identificar y mejorar los 
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medios para optimizar los aprendizajes lentos de los niños y niñas que 
sean detectados como tal (Miranda y Andrade, 2010). 

Siguiendo con este escenario Luis bravo Valdivieso puntualiza que 
los estudiantes con dificultad para seguir un aprendizaje normal y que 
no caen dentro de la categoría de retardos mentales y tampoco presen-
tan trastornos específicos de aprendizaje, ni alteraciones en sus desa-
rrollos sensorial o afectivo, está constituido por los niños y niñas con un 
desarrollo más lento y con ritmo crónico de aprendizajes más bajos que 
sus compañeros. Agrega además que, muchos de ellos despegan más 
tarde, otros empiezan lentamente y sigue igual siempre, manteniéndo-
se en una situación limítrofe entre aprobación y fracaso en evaluacio-
nes. Interpretando a Bravo desde el punto de vista psicométrico:

Los test propuestos para determinar condiciones de coeficientes intelectuales 
pueden variar por causa socioculturales que no necesariamente son asociadas 
a retardo mental pero que sí afectan, determinando un CI limítrofe, el cual 
puede reflejar rendimientos ajenos a la inteligencia misma, desde el punto 
de vista educacional, se evidencia en la lentitud con relación a la velocidad 
con que aprenden la mayoría, estas dificultades están dadas en la retención y 
evocación de conceptos, en la atención a estímulos verbales, en la expresión 
conceptual y a su memoria de largo plazo (Bravo, 1996).

Desde el punto de vista sociocultural esto puede ser entendido por 
los cambios de lugares y culturas tales como el campesino que se ve 
inmerso de un momento a otro en la cultura de una ciudad, en los es-
tudiantes con niveles socio culturales pares se pueden tomar como 
determinantes del aprendizaje lento características como; la lentitud 
para procesar la información, inadecuación del nivel de desarrollo de 
sus estructuras cognitivas, el grado de complejidad de los contenidos 
curriculares, baja autoestima, bajo nivel de perseverancia y dificultad 
para terminar sus tareas.

Se dan por consecuentes la no existencia de hábitos de estudio, 
poco o ningún apoyo desde el cuidador o persona responsable del es-
tudiante, el mínimo conocimiento de los docentes sobre el manejo del 
aprendizaje lento, los cambios imperativos necesarios en el aula y la 
no existencia de un currículo innovador que incluya a los niños y niñas 
determinados con aprendizajes lentos.
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II. Marco conceptual

A. Matemáticas y pensamiento

La historia del hombre desde el acto de pensar se identifica como una 
analogía universal y la necesidad de agruparse lo encamina a trasfor-
mar sus exigencias y a realizar cambios en sus modos de comunica-
ción, realizando actos colectivos que poco a poco se convierte en pla-
nes conjuntos, con logros específicos que procuraran su supervivencia. 
En este proceso, la evolución del pensamiento lo lleva a la construcción 
de herramientas (flechas, arcos etc.), a la organización, multiplicación 
y división del trabajo, a desarrollar percepciones, abstracciones y con-
clusiones que consecuentemente le permite la construcción de nocio-
nes en la “lógica y análisis de pensamientos matemáticos” que aunque 
no lleven en su momento el componente científico de la época actual, 
son elementos que están inmersos en el conocimiento, el pensamiento 
y la razón humana.

Entonces, siendo el conocimiento el desarrollo de operaciones pro-
cedimentales subjetivas, las formas y las actividades los elementos ob-
jetivos y la práctica de estas dos quienes llevan al saber, las matemáti-
cas se convierten en habilidades en la práctica y el ejercicio, enfrenta-
do la necesidad de aprender conceptos y por ende formas de razonar 
antes de practicar.

B. Las dificultades del aprendizaje

Las dificultades del aprendizaje hacen referencia a deficiencias en el 
aprendizaje, bajo rendimiento escolar, desordenes en procesos cogni-
tivos, o sicológicos básicos, que están presenten en personas con inteli-
gencia dentro de la media de su edad, los cuales están ocasionados por 
causas externas o internas.

Para clarificar la trascendencia de las dificultades del aprendizaje y 
concretamente el aprendizaje lento conoceremos algunas de las defini-
ciones universalmente aceptadas:

Como lo afirmaba Samuel A. Kirk: “Una dificultad de aprendizaje 
se refiere a una alteración o retraso en el desarrollo en uno o más de 
los procesos del lenguaje, habla, deletreo, escritura o aritmética que se 
produce por una disfunción cerebral y/o trastorno emocional o con-
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ductual y no por un retraso mental, depravación sensorial o factores 
culturales o instruccionales”(Kirk, 1962)

Desde el punto de vista neurosicológico H. Mycklebust. Refiere 
que: “Utilizamos el termino trastornos neurosicológicos del aprendi-
zaje para referirnos a deficiencias en el aprendizaje, en cualquier edad, 
que están causadas por desviaciones en el sistema nervioso central y 
que se de deban a la deficiencia mental, alteración sensorial o causas 
sicogénicas, La etiología puede ser enfermedad o accidente, o factores 
evolutivos” (Mycklebust, 1970). Hammill por su parte, cita a:

Un grupo heterogéneo de trastornos debidos a disfunciones en el sistema ner-
vioso central sea de forma identificable o inferida. Tales trastornos pueden 
manifestarse por retrasos en el desarrollo precoz y/o dificultades en algunas 
de las siguientes áreas, atención, memoria, razonamiento, coordinación, co-
municación, lectura, escritura, deletreo, calculo, competencia social y madura-
ción emocional (Hammill, 1990).

La Asociación para las Dificultades del Aprendizaje afirma que:

Las deficiencias del aprendizaje específicas significan un desorden en uno o 
más procesos psicológicos básicos empleados en entender o usar el lenguaje 
hablado o escrito que se puede manifestar en una habilidad imperfecta en 
tareas de escucha, pensamiento, habla, lectura, escritura o cálculo matemático. 
El término incluye condiciones tales como disfunción perceptiva, daño 
cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia de desarrollo. Y no 
incluye a los niños afectados por problemas de aprendizaje que son derivación 
primaria de la ceguera, la sordera, la disfunción motora, el retraso mental, los 
problemas emocionales o problemas producidos por un ambiente cultural o 
económico deprivado (Ley Pública 94-142 de Estados Unidos).

Clarificados los conceptos más aceptados universalmente, se debe 
analizar a continuación el desarrollo histórico de las dificultades del 
aprendizaje, partiendo de la etapa de fundamentos que se da entre 
1800 y 1940 con autores como Gall Brouillard, Broca y Strauss, 
Werner quien se caracteriza por investigaciones clínicas en adultos 
con lesiones cerebrales y con trastornos perceptivos motores.

Entre 1940 y 1963 se diseñan y aplican tratamientos correctivos te-
niendo en cuenta los niños y niñas, se incluyen investigaciones desde la 
sicología y la educación, se promueven instrumentos de evaluación, los 
promotores de esta transición son Osgood, Wepman, Kirk, Meginnis, 
Lehtinen. Esta nueva propuesta genera en 1963 un concepto específi-
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co de dificultades de aprendizaje en el que se integran tendencias y en-
foques y se buscan conexiones de apoyo entre padres y profesionales.

C. El aprendizaje lento y las matemáticas

Las matemáticas son necesarias en la cotidianidad, aportan a la au-
tonomía de las personas y para ello se involucran, conteos, cálculos, 
nociones de medidas, estimaciones conceptos lógicos etc. los cuales se 
convertirán en habilidades en la medida en que se sea capaz de reali-
zar, mental y abstractamente operaciones básicas como la suma, resta, 
multiplicación, división, escribir y realizar operaciones con números 
ausentes y dar soluciones a problemas en el contexto diario como pa-
gar en un supermercado, calcular el costo de lo que se tiene, de lo que 
necesita y de lo que le sobra.

Sin embargo, las dificultades en el aprendizaje matemático, más es-
pecíficamente en las aulas de primaria son frecuentes por alteracio-
nes de atención, por dificultades de memoria, por alteraciones grafo 
morfas y según estudios realizados, por un grupo de sicólogos de la 
Universidad Johns Hopkins, dirigido por Melissa Libertus se aducen 
a factores como la capacidad innata de estimación numérica que están 
vinculadas a los logros o su ausencia en las matemáticas escolares (Li-
bertus, 2011).

Por otro lado, el concepto de “discalculia” lo maneja Jaime Bermeo-
solo (psicólogo y escritor de la Universidad de Chile) “La discalculia 
es un trastorno especifico del desarrollo de base biológica, que afecta 
seriamente el aprendizaje de la matemática” (2012).

Adicional a estos instrumentos investigativos y conceptuales, están 
los entornos de aprendizajes del aula, los currículos sobrecargados, los 
débiles aprendizajes previos y los nuevos adquiridos dentro de mo-
mentos acelerados, donde lo fundamental es resolver actividades, las 
falencias propias de algunos estudiantes que puedan hacerles estar 
por debajo de la media común en correspondencia con: las habilidades 
mentales, el ámbito de percepción, la sicomotricidad, las habilidades 
ejecutivas para el ejercitamiento de la atención, la concentración, la or-
ganización de la conducta, la impulsividad, etc. Estos dan como resul-
tado el aprendizaje lento en el área de las matemáticas.
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D. Aprendizaje y género

Es evidente que los aprendizajes y las maneras de adquirirlos han cam-
biado tanto como la humanidad misma, sin embargo, el hecho de ser 
seres únicos e irrepetibles, hace que los estudiantes sean portadores 
de una propia personalidad e historia, por lo tanto en el aula de clases, 
se encuentran diferencias en relación a los aprendizajes que traen de 
casa y/o de otros colegios, de su entorno social, de su personalidad, 
siendo estas características, además, influenciadas por el género; sin 
ser ajenos a los factores hormonales, que otorgan características des-
de la infancia y que se acentúan en la adolescencia (los andrógenos en 
los varones y los estrógenos en las mujeres), diferencian los efectos 
activadores y organizadores cerebrales, evidenciados en las escalas de 
inteligencia donde no aparecen contrastes en el índice del coeficiente 
intelectual, sin embargo, en relación con las aptitudes especificas se 
pueden citar algunas como que los hombres poseen habilidad en la re-
solución de problemas, en el manejo y la memoria espacial, las mujeres 
son dueñas de fluencia verbal, motricidad fina y velocidad perceptiva, 
la memoria verbal y lógica (Torres y Gómez, 2006). 

Pierce J. Howard (1999) estudioso del cerebro humano y las re-
laciones de éste en el aprendizaje y el comportamiento; asegura tam-
bién, que hay diferencias biológicas en el cerebro de los hombres y de 
las mujeres que otorgan habilidades específicas y muchas de estas tie-
nen incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje (Howard, 1999).

Siguiendo la incidencia del género en la educación conviene remi-
tirnos históricamente, al momento en que se educaba para buscar ocu-
par un lugar; se habla luego de la igualdad de oportunidades donde se 
prioriza el potencial por encima de los resultados; aparece posterior-
mente, la igualdad de géneros que propende por la transversalidad de 
los mismos, y en educación se aplica en la búsqueda de incrementar 
las tasas de escolarización y finalización de estudios, recientemente se 
habla de la brecha entre género la cual, muestra las diferencias entre el 
número de hombres y mujeres que estudian y aprueban los exámenes 
de áreas y materias concretas. 

La mayoría de los países, han implementa propuestas para alcan-
zar la equidad de géneros y en educación concretamente; el acoso y la 
violencia de género se traduce en objetivo fundamental de las políticas 
gubernamentales, sin embargo a la fecha no se reconoce una estrategia 
explicita que muestre evidencias del alcance del objetivo.
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En algunos países, el currículo oculto está íntimamente relacionado 
con el clima escolar, y estos dos, con evitar el acoso y la violencia de 
género pero no se tienen como prioridades generales, sino, más bien 
como actividades y propuestas esporádicas.

En este orden de ideas, propuestas como la de “el estudio realiza-
do sobre la necesidad de asumir el reto de construir una herramienta, 
basada en indicadores de género para la educación media en Chile”, es 
posible visualizar según los investigadores que se deben conjugar dife-
rentes dimensiones, donde la equidad y la igualdad de género puedan 
ser evaluadas y traducidas en la articulación del mismo en el ámbito 
escolar.

En ese trabajo se muestra la imperante necesidad de construir teo-
rías y modelos metodológicos que permitan el diseño de indicadores 
de género en el espacio escolar, que puedan explicar los factores aso-
ciados a éste y que influyan en el proceso formativo del estudiante. 

III. Marco contextual 

A. Políticas latinoamericanas

En Latinoamérica la mayoría de los países cuentan con políticas orienta-
das a fomentar la inclusión, con especial atención a los más vulnerables, 
o quienes en razón a sus circunstancias se encuentren en condición de 
discriminación, exclusión y/o fracaso escolar. Denominadas nee que en 
últimas se deben traducir en el reconocimiento a la dignidad buscando 
calidad en la educación y en el estándar de vida de los estudiantes.

Aunque cada país construye su currículo de acuerdo a sus nece-
sidades y proyecciones, existen entidades y organizaciones que pro-
mueven sistemas de referencias latinoamericanas como el “Sistema de 
información regional sobre necesidades educativas especiales” –sir-
nee–, la unesco, unicef la Fundación ses (Sustentabilidad, Educación, 
Solidaridad), las cuales realizan sistematización de experiencias, con el 
objetivo primordial de fortalecer las políticas educativas que permitan 
la inclusión de niños, niñas y jóvenes al sistema educativo.

En Latinoamérica los estudios e investigaciones se ha cifrado ma-
yormente en los problemas que se generan desde las universidades y 
el currículo relacionado con esta área de la pedagogía, al igual que de 
las dificultades que ocurren en los procesos de adquisición de concep-
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tos de los estudiantes en logros concretos como el realizado por Juan 
Carlos Briceño en Venezuela, sobre la educación de las matemáticas 
en un entorno tecnológico y cuya conclusión nos invita a la utilización 
continua de las tic con mayor intensidad pues, son una herramien-
ta que proporciona gran aceptación en los estudiantes con problemas 
de aprendizaje matemático especialmente en los grados de primaria 
(Cuadernos de Educación y Desarrollo, vol. 3, n.° 26, 2011).

No solamente los pedagogos están llamados a la investigación teóri-
ca y práctica. Ciencias como sicología y la neurología realizan en sus tra-
bajos variedad de propuestas que aportan al crecimiento del trabajo en 
la formación de los niños niñas y jóvenes de cualquier parte del mundo.

Ejemplo claro de esto, es el trabajo realizado por la Universidad 
Católica de Chile, la Universidad Católica de Uruguay, el Instituto Co-
lombiano de Neurociencia, quienes unen sus esfuerzos desarrollando 
investigaciones y estrategias en Sudamérica con niños y niñas que pre-
sentan dificultades de aprendizaje.

Dentro de las generalidades se puede citar el hecho de que en países 
como Venezuela, Chile, Colombia, Uruguay desde principios de siglo xx, 
se realizan investigaciones, escritos y propuestas para detectar y mejo-
rar diferentes dificultades de aprendizaje como las dislexias, orienta-
ción espacial y desarrollo sicomotor, el aprendizaje de la lectoescritura 
y las matemáticas algunas de las cuales son llevados a congresos y sim-
posios que promueven intercambios de informaciones sobre metodo-
logías, y modelos teóricos que la sustentan.

Argentina se postula como el país promotor de las investigaciones 
en dificultades de aprendizaje desde el punto de vista clínico. El doctor 
Azcoaga teniendo en cuenta a Vygotsky, Pavlov, Luna y Ajuriague-
rra realiza trabajos sobre el nivel neuropsicológico infantil y además 
fue el creador de la Sociedad Latinoamérica de Neurosicología (Azcoa-
ga, 1969).

En Perú los trabajos relevantes se han desarrollado en sectores mar-
ginales y es la investigadora Alegría Majluf quien en 1993 publica el 
libro Marginalidad, inteligencia y rendimiento escolar con 18 investiga-
ciones que muestran que muchos de los niños con deficiencias escolar 
están desnutridos y en condición de abandono crónico.

En Colombia no hay mucha diferencia, pues las corrientes psicope-
dagógicas y médicas provocan un cambio sustancial que termina in-
cluso, provocando cambios en los sectores salud y educación desde el 
ámbito oficial.



Rita Hilda Rincón Barrera

37

Codemarin, Chadwisk y Milicico son influencia puntual en la apli-
cación de instrumentos y materiales de evaluación enseñanza los cua-
les fueron usados y difundidos en el ámbito escolar colombiano, la-
mentablemente no se realizó seguimiento por lo cual no se conoce el 
impacto real de esta implementación.

Llega más adelante en los años 1980 la tendencia de creer que no 
existen trastornos de aprendizaje sino que las dificultades están dadas 
por la pedagogía y la didáctica empleada en el aula, sin embargo, esta 
posición motiva la crítica de los métodos utilizados y por ende nuevas 
propuesta o cambios en los existentes, se establece diferencias entre 
aprendizaje fisiológico y aprendizaje pedagógico lo que permite cam-
bios en la escuela y en su organización curricular y evaluativa.

Estos cambios radicales provocan además la creación de institutos 
como el Lauretta Bender en la ciudad de Cali el cual se dedica a sen-
sibilizar sobre los trastornos de aprendizajes de los estudiantes y al 
manejo de los niños y niñas en las escuelas.

B. Políticas educativas incluyentes en Colombia

La Ley General de Educación identificó como poblaciones vulnerables, 
a las personas que, por su naturaleza o por determinadas circunstan-
cias, se encuentran en desventaja con respecto al resto de la pobla-
ción, y mayormente expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos 
de la inequidad y la violencia de todo orden. “El país, y en particular el 
sector educativo, entiende la vulnerabilidad como un fenómeno que 
deteriora el bienestar y la calidad de vida de las personas y que retrasa 
el desarrollo de los pueblos. Por este motivo, merece enfrentarse con 
políticas y con estrategias integrales y sostenibles, capaces de transfor-
mar en plazos razonables las causas que la generan”.

Hoy está más que demostrado que el principal instrumento para 
ese cambio es la educación. Para lograrlo, la ley general de educación 
define en su capítulo iii modalidades de atención educativa para: per-
sonas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales; adultos 
que deseen suplir, completar o validar sus estudios y que superen la 
edad aceptada por niveles y grados; grupos étnicos poseedores de una 
cultura, lengua, tradiciones, fueros propios y autóctonos; población 
campesina y rural y personas cuyo comportamiento individual y so-
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cial exige educación para la rehabilitación social y procesos educativos 
integrales que les permitan su reincorporación a la sociedad. El im-
pacto y la prolongación del conflicto armado han exigido que el sector 
educativo amplíe la definición de población vulnerable, extendiéndola 
fundamentalmente a segmentos poblacionales adicionales, tales como 
las personas en situación de desplazamiento, o víctimas de vinculación 
a grupos armados.

Las acciones afirmativas dirigidas a grupos vulnerables suponen su 
acceso preferencial al sistema educativo, el desarrollo de metodologías 
flexibles y adaptadas a las condiciones particulares, y el seguimiento 
a su permanencia de manera diferencial (Ley 11, arts. 13 y 26, 1994).

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional promueve la polí-
tica de inclusión con estrategias como la ampliación del acceso, fomen-
to de la permanencia, la educación pertinente y de calidad, por tanto la 
escuela se debe transformar y acoger a todos los estudiantes indepen-
dientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, de raza y cultura 
con la premisa de construir una sociedad más democrática, tolerante y 
respetuosa de las diferencias.

Los objetivos del men deben abordar las transformaciones en cada 
institución educativa en relación con los estándares básicos de com-
petencias y la creación de estrategias y metodologías que permitan a 
los estudiantes el alcance de dichos estándares. El men en atención a 
la Ley 115 de 1994 en el artículo 78 y el Decreto 2082 de 1996, al exi-
gir revisiones de los sistemas de acceso, enseñanza y aprendizaje para 
estudiantes con necesidades educativas especiales que deben ser inte-
grados a las aulas regulares, se inscriben en esta orientación.

Las implicaciones para atender las necesidades particulares de los 
alumnos suponen cambios en los objetivos, los contenidos, la metodo-
logía y la evaluación, requieren del trabajo conjunto de maestros, maes-
tros de apoyo y especialistas de diferentes campos. Esta alternativa se 
convierte en un soporte fundamental para resolver y aclarar los proble-
mas asociados con las dificultades en el aprendizaje, en el sistema es-
colar colombiano, donde persisten formas tradicionales de enseñanza 
para las matemáticas basadas únicamente en el modelo de destrezas.

El men y las secretarías de educación promueven a nivel nacional, 
puntualizar y profundizar sobre los programas, lineamientos, currícu-
los, su diseño y desarrollo en el marco de “renovación curricular de las 
matemáticas” explicitando que el conocimiento de las matemáticas no 
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se genera de modo rápido y acabado, que el proceso es lento y nun-
ca totalmente concluido, enfatizando en que la formación matemática 
debe potenciar el pensamiento matemático mediante la apropiación 
de contenidos, con herramientas para desarrollar el pensamiento nu-
mérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y variacional, exige además 
la ley y el decreto mencionado la adaptación de los proyectos curricu-
lares de cada colegio para los estudiantes determinados con aprendi-
zajes lentos en la intención clara de educación de calidad para todos. 
Es evidente que los problemas de aprendizaje lento desde el punto de 
vista de la investigación propuesta en Colombia no cuentan con una 
direccionalidad específica, sin embargo desde 2002, se propusieron 
algunas políticas que han apoyado a las secretarias de educación para 
que acompañen la planeación, ejecución y evaluación de plan de mejo-
ramiento en los establecimientos educativos del país. 

En el marco de estas acciones se llevaron a cabo proyectos con fun-
daciones, universidades y el Ministerio de Educación de Cuba, que per-
mitieron:

• Brindar escenarios profesionales de intercambio de conocimiento.
• Perfeccionar el quehacer pedagógico.
• Observar y analizar lo que pasa en los establecimientos educativos.
• Consolidar equipos de gestión para el acompañamiento de las 

prácticas pedagógicas con el fin de ajustarlas a los estándares 
y orientarlas hacia el fomento de las competencias de los estu-
diantes.

• Identificar la continuidad pedagógica entre grados para integrar 
curricularmente establecimientos educativos de preescolar, bá-
sico y media.

• Transformar representaciones erradas del tema educativo, sur-
gidas de la falta de información y el trabajo aislado, buscando 
construir nuevas argumentaciones.

• Valorar los procesos de autoevaluación y los planes de mejora-
miento orientados a lograr que los estudiantes aprendan y apli-
quen sus conocimientos en situaciones concretas.

• Hacer evidente la necesidad del acompañamiento de la secreta-
ría a los establecimientos educativos para que tenga impacto en 
la transformación de sus procesos pedagógicos (men. Acciones y 
lecciones revolución educativa 2002-2010).
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C. Políticas educativas en Bogotá D. C.

En Bogotá la Secretaría de Educación ha desarrollado proyectos y pro-
gramas que aunque no establecen direccionalidad específica hacia el 
aprendizaje lento en los niños y niñas del distrito capital, si apuntan 
al mejoramiento en salud alimentaria y nutricional gratuita, a través 
comedores comunitarios dentro y fuera de los colegios, al igual que los 
refrigerios diarios en todos las instituciones del distrito capital; atado 
a este programa se encuentra el de actividad física que en conjunto con 
escuelas de formación deportiva y competencias interdisciplinarias e 
inter colegiados promueven el desarrollo de actividades que lleven a 
una nueva interpretación sobre el cuerpo como extensión de la mente 
y facilitador para adquirir conocimiento, manejar emociones e inte-
riorizar valores (Promoción de la alimentación saludable y a actividad 
física, sed, 2012).

La estrategia a la que se le llamó “A-Probar” surge como apoyo pe-
dagógico, y es decisión individual de las instituciones aplicarla en las 
áreas que consideren de acuerdo a las debilidades en los resultados 
de cada periodo escolar, se promueve desde la secretaria de educación 
luego de conocerse la tasa de reprobación por grados presentada por 
la oficina de planeación de cálculos de la dirección de evaluación de 
la educación del distrito, después de la expedición del Decreto 1290 
de 2009 el cual modifica el 230 del 2002 y permite a cada institución 
crear su propio sistema de evaluación lo que ocasiona que la tasa de re-
probación se aumente en forma considerable ya que el anterior decre-
to (230 de 2002) permitía la promoción automática de los estudiantes 
y era mucho menor la reprobación.

Tabla 1
Tasa de reprobación por grados 1988-2011 Bogotá

Gr
ad

o

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 9,1 9,1 9,3 8,7 3,8 3,6 4,3 4,2 3,5 1,8 2,2 2,5 5,5 5,6
2 6,0 6,4 6,4 6,0 2,9 2,8 3,4 3,3 3,1 2,4 3,9 4,0 6,7 6,2
3 6,1 6,1 6,8 6,4 2,7 1,9 2,4 2,2 2,0 3,2 3,7 3,6 6,2 6,4
4 5,2 5,7 6,0 5,9 2,7 2,7 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,6 6,4 6,7
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5 4,1 4,1 4,7 4,8 2,1 2,3 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,4 6,7 7,0
6 18,8 20,7 21,7 21,6 5,3 5,5 6,2 6,5 6,2 7,2 7,0 7,5 17,5 19,1
7 13,5 15,2 17,7 18,2 4,9 5,8 6,4 6,2 6,2 6,9 6,7 7,1 18,2 17,4
8 13,5 16,4 17,8 18,1 4,3 5,2 6,3 6,4 6,3 6,9 6,6 7,0 18,0 17,2
9 17,4 17,8 17,2 17,5 3,9 4,4 5,5 5,9 6,5 6,6 6,6 6,8 15,7 15,1

10 12,7 14,7 17,6 17,5 4,3 5,2 6,4 6,1 7,4 7,2 7,2 7,9 16,2 15,5
11 9,9 8,2 8,6 7,3 1,9 2,5 3,3 3,1 4,2 4,2 4,2 4,3 6,9 6,3

Fuente: Formulario C-600 Oficina Asesora de Planeación Cálculos: Dirección de Evaluación de 
la Educación.

A-Probar busca disminuir la deserción y los índices de fracaso escolar 
con la estrategia que consiste en que cada colegio determina los pará-
metros de reprobación y en cada periodo escolar relaciona los resul-
tados, los docentes proponen en un proyecto, estrategias de mejora-
miento que son avaladas por el consejo académico de cada institución 
e implementado en jornada contrarias, involucrando a padres de fami-
lia con la intención de promover la responsabilidad y el compromiso 
familiar. Los resultados de esta estrategia se evidencian en la siguiente 
tabla a 2012. 

Tabla 2
Balance general estrategia apoyo escolar a 2012, Bogotá

Usaquén 7.139 344 3.140 4.941 3.840 1.101 77,7%
Chapinero 1.763 14 534 281 212 69 75,4%
Santafé 1.741 55 289 484 320 164 66,1%
San Cristóbal 3.036 40 624 834 399 435 47,8%
Usme 8.583 88 2.163 2.170 1.486 684 68,5%
Tunjuelito 9.838 118 3.134 2.325 1.666 659 71,7%
Bosa 4.383 46 995 989 536 453 54,2%
Kennedy 9.547 395 2.780 7.351 5.983 1.368 81,4%
Fontibón 3.481 57 1.360 1.347 796 551 59,1%
Engativá 10.082 117 3.036 2.764 1.849 915 66,9%
Suba 7.640 173 2.288 1.602 999 603 62,4%
Barrios Unidos 5.562 116 1.456 1.399 992 407 70,9%
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Teusaquillo 1.434 19 169 109 102 7 93,6%
Los Mártires 526 8 174 174 174 0 100,0%
Antonio Nariño 1.699 13 233 234 111 123 47,4%
Puente Aranda 120 23 120 110 90 20 81,8%
Rafael Uribe 10.154 106 3.169 2.317 1.556 761 67,2%
Ciudad Bolívar 4.922 147 2.350 2.128 1.437 691 67,5%
Total 91.650 1.879 28.014 31.559 22.548 9.011 71,4%

 
Fuente: Consolidado Reportes Dirección de Evaluación de la Educación.

Sin embargo como partícipe activa de esta estrategia en el Colegio 
República del Ecuador de la localidad de San Cristóbal, no se tiene en 
cuenta ninguno de los parámetros relacionados con ritmos de apren-
dizajes o con aprendizajes lentos o dificultades de aprendizaje, la par-
ticipación de los estudiantes es intermitente en un gran porcentaje al 
igual que el compromiso de los padres o acudientes. 

Otra estrategia propuesta por la sed Bogotá es “Salud al colegio”. 
Programa de articulación entre la Secretaría de Salud de Bogotá y la 
Secretaría de Educación con el propósito de mejorar y mantener una 
buena calidad de vida con actividades estrategias y acciones que ga-
ranticen sus derechos en salud y educación apoyando el trabajo de las 
comunidades educativas. Para esta labor el programa salud del colegio 
cuenta con un grupo interdisciplinario que actúa en concordancia con 
los docentes de orientación de cada colegio y padres de familia con el 
objetivo de desarrollar acciones integrales que respondan a los inte-
reses, necesidades y desarrollo de potencialidades de los estudiantes 
de todos los colegios de la ciudad de Bogotá (Secretaría de Educación 
Salud, 2007).

En relación con el tema específico de la investigación propuesta, la 
sed Bogotá propone a toda la comunidad educativa una herramienta 
titulada Orientaciones pedagógicas para la atención de niños, niñas y 
jóvenes con trastornos del aprendizaje construida desde la perspectiva 
de educación inclusiva involucrando específicamente a niños niñas y 
adolescentes con nee donde el aprendizaje lento está puesto desde la 
visión de esta investigación tomada desde el reconocimiento a la diver-
sidad y planteada desde las propias características de los estudiantes, 
y en la eficacia del reconocimiento de la diversidad (sed, 2010).
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El documento propone en uno de los apartados que: “Los estudian-
tes que se encuentran en distintos momentos de desarrollo somático y 
sicológico: tienen diferentes ritmos de aprendizaje, condiciones físicas 
y psicológicas variadas que condicionan su desarrollo, ambientes socio 
familiares pobres en estímulos, experiencias y expectativas” (sed, 2010).

El texto también tiene en cuenta, que el sistema educativo debe ser 
flexible en relación con normas, tiempos, apoyos, exigencias curricula-
res, evaluación, promoción frente a su potencial de aprendizaje. Éste 
aporta además las rutas para determinar los estudiantes con nee y por 
ende, las maneras en que se deben atender los mismos, entre ellas la 
adaptación del currículo, reglamentaciones políticas y adecuaciones 
físicas reconociéndose como instituciones que atienden poblaciones 
con nee.

Lamentablemente no todas las instituciones del distrito realizan la 
detección propuesta, a pesar de la herramienta en mención, los cole-
gios que se reconocen como instituciones que atienden poblaciones 
con nee son insuficientes en sus adaptaciones curriculares, plantas fí-
sicas, recursos humanos, etc.

No se puede desconocer el esfuerzo evidente de la mayoría de los 
docentes para optimizar su labor con los niños y niñas con nee leves o 
profundas, razón por la cual se pretende con esta investigación, apor-
tar un aditivo a las herramientas ya usadas por ellos.

Siendo la premisa del estudio la generación de variaciones positivas 
sobre el logro escolar propuesto se podrá clarificar que los nuevos in-
tereses en el desarrollo de las actividades matemáticas muestran avan-
ces en los logros establecidos, nuevas competitividades personales y 
colectivas. 

El efecto persuasivo para alcanzar el logro de aprendizaje de las ta-
blas y la operación de la multiplicación no será igual en los estudiantes 
repitentes que en los que no lo son.

En la medida que se apliquen las actividades propuestas en los ni-
ños niñas con aprendizaje lento de grado tercero mejoraran desempe-
ños académicos en matemáticas y otras áreas.

Los estudiantes varones alcanzaran con mayor facilidad la com-
prensión de las actividades propuestas.

La condensación de lo expuesto en este capítulo invita a implemen-
tar acciones teóricas nuevas que trasciendan el ámbito educativo, in-
volucrando ciencias como la sociología, la psicología, y elementos tras-
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cendentales como las individualidades de los estudiantes de las aulas 
de primaria.

D. Políticas Institucionales Educativas
ied República del Ecuador

 
La Institución Educativa República del Ecuador, elegida para la realiza-
ción de la investigación titulada Análisis y descripción metodológica en 
niños y niñas con aprendizajes lentos en logro del aprendizaje de la mul-
tiplicación, se encuentra en la zona cuarta o San Cristóbal de la ciudad 
de Bogotá, está ubicada en el suroriente de la ciudad combinando un 
sector rural y un sector urbano, es uno de los sectores con mayor índi-
ce de violencia de la ciudad, debido a que hay grupos de barristas, par-
ches, tribus urbanas, pandillas y grupos delincuenciales organizados. 

Existen grandes riesgos de deslizamiento de tierra en las partes em-
pinadas, aunque tiene gran parte de topografía plana, en sus cerros 
nace le río San Cristóbal, el cual kilómetros más adelante toma el nom-
bre de río Fucha.

La localidad está divida en upz (unidad de planeamiento zonal) y el 
colegio corresponde a la llamada Sosiego, su población está enmarcada 
en estratos uno, dos y tres, este último con menor representatividad, se 
encuentran viviendas de todo tipo, con servicios básicos, aunque todos 
no tienen acceso a los mismos por factores económicos, los padres de 
familia se desempeñan especialmente en empleos informales, muy po-
cos en empleos formales.

Su población está conformada en su mayoría por hombres y muje-
res entre los diez y 14 años quienes tienen poca oportunidad de cre-
cimiento educativo y laboral, la localidad es propicia para recibir des-
plazados por la cercanía con los llanos orientales, razón por la cual las 
familias no permanecen mucho tiempo en un mismo lugar (Diagnosti-
co Local con Participación Social, 2010, pp. 54 y 55).

El Colegio República del Ecuador cuenta con un poco más de 1.000 
estudiantes en dos sedes y dos jornadas, su pei ha sido modificado y 
el nuevo énfasis esta dado hacia “el desarrollo de competencias para 
la vida y la cultura democratica a través de la comunicación”, toman-
do como modelo pedagógico el aprendizaje significativo sobre el cual 
giran las acciones referentes a la pertinencia y contextualización de la 
enseñanza impartida en la institución. 
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La evaluación de los estudiantes será continua e integral, y se hará 
con referencia a tres periodos de igual duración en los que se dividirá 
el año escolar (pei ied República del Ecuador, p. 48).

La evaluación permite detectar los logros y las dificultades de los 
alumnos, esto conlleva a realizar planes de mejoramiento como lo su-
giere el Decreto 1290 de 2009 del Ministerio de Educación en el ar-
tículo 11, numeral 3. Esto supone cambios que promovidos por los 
docentes darán cuenta del nuevos alcances en los logros y de nuevas 
competencias y habilidades para resolver situaciones problemáticas.

Y en este orden de ideas el proyecto de investigación para optar por 
el título de maestría en educación, mención en currículo y comunidad 
educativa se utilizó en estudiantes de grado tercero en el área de ma-
temáticas.

Los resultados permitieron encontrar una nueva herramienta pe-
dagógica, que aunque no marca una diferencia absoluta en el alcance 
del logro propuesto, si evidencia que el aprendizaje lento no cognitivo 
debe tenerse en cuenta en la institución como un común denominador 
de reprobación, ausentismo, y deserción de los estudiantes, que mo-
dificar las practicas pedagógicas anima y motiva a los niños y niñas a 
adquirir nuevos conocimientos o a optimizar los que ya tienen.





Capítulo tercero
Características del diseño de la evaluación

Una investigación educativa tiene como propósito fundamental “apo-
yar los procesos de reflexión y critica para tratar de mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje” (Goetz y Lecompte) y la presente investiga-
ción es de tipo cuantitativo, con estudio comparativo con uso de la ex-
perimentación, su finalidad es ofrecer una alternativa para mejorar los 
desempeños de los niños y niñas con aprendizajes lentos en el logro de 
la multiplicación y la operación de la multiplicación.

I. Hipótesis

De acuerdo con Kenlinger (1983) las hipótesis deben tener dos re-
quisitos fundamentales; expresar la relación de una variable e indicar 
la necesidad de verificar la relación entre las variables, teniendo en 
cuenta la anterior sustentación, la investigación propuesta dará cuenta 
de la siguiente hipótesis: 

Un análisis de las relaciones propuestas en el modelo teórico evidenciará que 
los métodos 1 y 2, generan variaciones positivas sobre el logro escolar de ni-
ños y niñas de grado tercero que presentan aprendizaje lento en tablas de 
multiplicar y la multiplicación de la Institución Educativa Distrital República 
del Ecuador, en tanto el género de los niños y niñas incide en forma indirecta 
sobre la misma variable y dimensiones asociadas.

II. Metodología

A. Diseño de la investigación
 

Teniendo en cuenta el propósito fundamental de la investigación se 
dará cuenta de los resultados a través de la implementación del es-

47



Análisis y descripción metodológica en niños y niñas con aprendizajes...

48

tudio comparativo con uso de la experimentación, ya que se indagara 
sobre las variaciones suscitadas al aplicar los métodos propuestos en 
estudiantes de grado tercero de primaria. Para tal efecto se manejará 
la aplicación de una variable independiente sobre otra dependiente. 

El método utilizado será la estadística descriptiva ya que, se recolec-
tarán, ordenarán, analizarán, y representarán los datos para describir 
los efectos de los métodos 1 y 2.

Teniendo en cuenta el objetivo principal de la investigación la esta-
dística descriptiva permite reflexionar sobre la planificación y orga-
nización del ordenamiento curricular escolar, además infiere sobre la 
población objeto del estudio, permite extraer conclusiones válidas y 
tomar decisiones con base en el análisis cuantitativo realizado.

La comparación de medias (anova), permitirá obtener los resulta-
dos sobre el cotejo en la medida del rendimiento académico. El paque-
te spss el cual es un instrumento de análisis de datos cuantitativos, 
facilitará el manejo y la comprensión de la matriz de datos.

B. Descripción (instrumento) 

En la representación gráfica utilizaremos las siguientes notaciones ha-
bitualmente:

• R= aleatorización
• O = observación, medida registrada
• X = tratamiento, estímulo

grupo asignacion pre-test tratamiento post-test

 A No R __ X  0

C. Definición de las variables

•	 Variable dependiente: Es el factor que es observado y medido para 
determinar el efecto de la variable dependiente. En nuestro caso; 
“Las dificultades de los niños con aprendizajes lentos tales son, me-
canización de tablas de multiplicar, y el proceso de la operación de 
la multiplicación” (Hayman, 1974).
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•	 Variable interviniente: Son aquellas características o propiedades 
que de una manera u otra afectan en resultado esperado y están 
vinculadas con la variable independiente y dependiente, esta esta-
rá dada por el “género de los estudiantes”.

•	 Variable de control: Tuckman, la define como los factores que son 
controlados por el investigador para evitar cualquier efecto que 
pueda tener la observación. Para la presente investigación se toma-
rá “El nivel escolar de los estudiantes”.

•	 La variable independiente: Deja ver las causas que se estudian para 
ver los efectos de otra variable. 

Serán los métodos 1 y 2 y las actividades que se realizarán de acuerdo 
a la secuencia propuesta para la implementación de los mismos com-
parando los dos tipos de enseñanza sobre el rendimiento de los niñas 
y niños en el aprendizaje de las tablas de multiplicar y la operación de 
la multiplicación.

La intención fundamental es indagar las variaciones al aplicar el 
método 1 y el método 2. Se aplicará pre-test y pos-test.

Este tipo de investigación permite determinar el efecto entre los 
métodos 1 y 2, determinar la variación los niveles de aprendizaje sobre 
los grupos propuestos, realizar la investigación en el mismo ambiente 
social, en este caso en la ied República del Ecuador, permite validar el 
recurso didáctico propuesto, da la oportunidad de instruir a las perso-
nas que participan en la investigación sin inducirlas a las respuesta. La 
escala nominal se propone así:

1. ¿Cuántos estudiantes avanzan durante el primer mes de aplica-
ción de las actividades de los métodos?

2. ¿En qué actividades se muestra mayor fortaleza y en qué activi-
dades mayor debilidad?

3. ¿Cuántos estudiantes mejoran su actitud frente al área de mate-
máticas?
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D. Definición operacional

Será con un grupo de muestra, tomado al azar de la población del gra-
do tercero clasificado con aprendizaje lento; al cual se le realizarán me-
diciones antes de iniciar la aplicación de las actividades de los métodos 
propuestos (pre-test) y después de terminada la aplicación de las acti-
vidades de ambos métodos (post-test).

El pre y post-test están diseñados por la investigadora teniendo en 
cuenta:

• Los aprendizajes básicos anteriores que deben tener los estu-
diantes para alcanzar el logro de las tablas de multiplicar y la 
operación de la multiplicación según las propuestas por el Mi-
nisterio de Educación Nacional.

• Los criterios emanados de la encuesta realizada a los docentes 
de primaria del Colegio República del Ecuador, jornada tarde.

• El currículo institucional diseñado para el ciclo dos grados ter-
ceros de la Institución Educativa Distrital República del Ecuador.

• Los resultados del diagnóstico de entrada realizada a la pobla-
ción objeto de la investigación.

• Los bajos desempeños en las pruebas Saber de los estudiantes 
de grado tercero del año anterior (2013).

• Las relacionadas con el método tradicional serán tomadas de los 
libros encontrados en la biblioteca de la institución.

• Se realizará revisión de las actividades elaboradas por los estu-
diantes en la aplicación de los métodos.

• Revisión de calificaciones y desempeños de los estudiantes en el 
proceso de adquisición de conceptos en las tablas de multiplicar 
y la operación de la multiplicación.

• Se efectuará observación de las clases.
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III. Método 1: Método Singapur

Oficialmente la República de Singapur es un país soberano insular de 
Asia, formado por 63 islas, cuya forma de gobierno es la república par-
lamentaria. Su territorio se divide en cinco consejos de desarrollo co-
munitario. Es el país más pequeño del sudeste asiático. En términos 
de paridad de poder adquisitivo, Singapur es el tercer país con mayor 
renta per cápita del mundo, además de figurar entre los primeros paí-
ses en las listas internacionales de educación, sanidad, transparencia 
política y competitividad económica.

El método matemático Singapur se sustenta en la propuesta acadé-
mica y pedagógica, dirigida inicialmente a estudiantes de grados pre-
escolar hasta grados sextos (inicialmente). 

Consiste en enseñar a los estudiantes a aprender y dominar un nú-
mero menor de conceptos pero en mayor detalle. El proceso del apren-
dizaje está basado en la teoría del aprendizaje de Jerónimo Bruner en 
tres pasos:

1. Concreto: Los estudiantes indagan, descubren y aplican concep-
tos matemáticos aplicándolos a la resolución de problemas con 
materiales del mundo real, fichas, lápices, piedritas, figuras, ju-
guetes etc.

2. Pictórica: Consiste en dibujar diagramas llamados barras que 
pueden venir como un todo o parte de un modelo de compara-
ción. Para representar cantidades específicas de un objeto, con 
el modelo “todo-parte” se dibuja una barra rectangular que se 
divide de acuerdo a la necesidad del problema. Logra desarrollar 
sumas, restas multiplicaciones y divisiones.

3. Abstracto: Los estudiantes desarrollan problemas representa-
dos utilizando símbolos y signos matemáticos que traduce la ex-
periencia concreta y pictórica.

El procedimiento comprende ocho pasos para resolver cualquier pro-
blema:
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1. Se lee el problema.
2. Se decide de qué o de quién se habla.
3. Se dibuja una barra unidad (rectángulo).
4. Releer el problema frase por frase.
5. Ilustrar las cantidades del problema.
6. Se identifica la pregunta.
7. Realizar las operaciones correspondientes.
8. Se escribe la respuesta con sus unidades.

IV. Método 2: Método tradicional

Comenio y Ratichius fueron los fundadores de este método, defendían 
una escuela única, además de la escolarización a cargo del estado para 
todos los niños y niñas sin importar el género, la condición social o la 
capacidad.

Su fundamento es la escolástica, (corriente teológico-filosófica do-
minante del pensamiento) significa método y orden. El profesor es el 
cimiento y condición del éxito educativo, a él le corresponde organizar 
el conocimiento, aislar y elaborar lo que debe ser aprendido, trazar el 
camino por el que marcharán sus alumnos. El profesor es modelo y 
guía, al que se debe imitar y obedecer (Comenio y Ratichius, 1612).

A. Principios metodológicos de la educación tradicional

1. Autoridad.

2. Adaptación que permite la adecuación a las circunstancias de los 
alumnos y de las escuelas.

3. Principio de actividad donde el maestro explica, comenta y pregunta.

4. El estudiante escucha, lee y escribe comenta y contesta.

5. El principio de motivación que funciona a partir de la propia expli-
cación del profesor.
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B. Características de la escuela tradicional

•	 Magistrocentrismo: El maestro organiza el conocimiento, elabora lo 
que se ha de aprender es modelo y guía de los estudiantes.

•	 Enciclopedismo: La clase y la vida colectiva son ordenadas, se lleva 
a cabo dentro de un manual (libro, guías etc.) salirse de este, puede 
suponer retraso en el aprendizaje debido a las distracciones que 
causa.

•	 Verbalismo y pasividad: Se enseña siempre con el mismo método. El 
repaso entendido como la repetición de lo que el maestro explica, 
es la base de este método.

V. Descripción de la población y muestra

Para efectos de esta investigación, se selecciona como población a los 
estudiantes de ciclo dos, grados terceros de la Institución Educativa 
Distrital República del Ecuador, jornada tarde elegidos por las siguien-
tes razones:

• La investigadora trabaja desde hace cuatro años en esta institu-
ción como docente de planta en el área de primaria teniendo a 
cargo los grados terceros y cuartos se desempeña en las áreas de 
matemáticas, ciencias naturales, religión y ética.

• Se muestra la apatía de los estudiantes por el aprendizaje, la di-
ficultad para recordar, y memorizar a largo plazo, la ejecución de 
procesos mentales, escritos, analíticos lógicos.

• Los bajos desempeños en las pruebas nacionales Saber e inter-
nacionales pisa.

• El derecho de los estudiantes a una educación de calidad, inclu-
yente y pertinente.

• La imperante necesidad de modificar la construcción del currí-
culo en los colegios, teniendo en cuenta la caracterización de los 
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estudiantes con aprendizaje lento y sus habilidades cognitivas 
descendidas son elementos puntuales que obstaculizan el alcan-
ce de los logros en general y de un desarrollo armónico e inte-
gral al cual todo ser humano debe acceder.

Los estudiantes elegidos han sido determinados con aprendizajes len-
tos, teniendo en cuenta la repitencia de grados anteriores, la extra-edad 
(más de ocho años), la entrega pedagógica realizada entre los docentes 
de grado segundo (2013) y tercero del año 2014, las estadísticas de 
desempeños del año inmediatamente anterior, y el diagnóstico de en-
trada realizado al inicio del año pedagógico 2014, en las áreas básicas.

Por lo expuesto la muestra está conformada por 44 estudiantes que 
se denominaran grupo apzl (aprendizaje lento), correspondientes al 
34% aproximadamente de la totalidad de los estudiantes matriculados 
en grado tercero en el año 2014. La mitad de los estudiantes (22) serán 
el grupo control y los restantes el grupo experimental. Serán elegidos 
al azar y a ambos grupos se les aplicara el pre-test y el post-test elabo-
rado por la investigadora. 

Los dos grupos tienen características similares en relación con gru-
po familiar, estrato socioeconómico, núcleo físico habitacional, cuida-
dores.

El 34% de los estudiantes tienen ocho años, el 56% están entre los 
nueve y diez años, el 11% tiene 11 años, el 62% viven con mamá y 
papá, el 31% solo con la mamá, el 7% solo con el papá, el 89% tiene 
hermanos mayores y/o menores, el 37% comparten la vivienda con 
sus abuelos maternos o paternos, el 7% comparten la vivienda con sus 
tíos, tías, primos, abuelos.

El nivel educativo de los padres se presenta así, 37% aproximada-
mente terminó la primaria, el 50% terminó el bachillerato, 13% ha rea-
lizado estudios técnicos o universitarios, pero de este porcentaje solo 
3% terminaron y ejercen sus estudios, las madres del 89% trabajan 
informalmente, 11% son amas de casa y ocasionalmente trabajan, el 
83% de los padres laboran en fábricas, conduciendo taxis, como ven-
dedores, como guardas de seguridad, el 15% tienen empleos esporá-
dicos y la mayoría de tiempo están desempleados, solo el 2% trabajan 
profesionalmente.

Estos datos se recogieron mediante una encuesta enviada a los ho-
gares de los estudiantes involucrados en la investigación (ver anexo).
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Desde la encuesta de opinión realizada a los docentes de primaria de 
la jornada tarde se encuentra que consideran que las áreas de lengua 
castellana y matemáticas tienen estrecha relación especialmente por el 
desarrollo del pensamiento ya que se requiere de leer, escribir, e inter-
pretar para solucionar situaciones problemáticas, las prácticas pedagó-
gicas más utilizadas para la enseñanza de las matemáticas se encuentran 
en material didáctico que tengan en el aula o en el colegio, consideran 
que los aprendizajes previos a la multiplicación son suma, algunos creen 
que restar, conocer seriaciones. Solo un docente dice que el manejo de 
unidades, decenas, y centenas son primordiales, entre los métodos uti-
lizados sugieren el constructivismo, significativo, analítico y deductivo, 
las mayores dificultades que los docentes consideran se presentan en 
los estudiantes al aprender matemáticas son, memorización, mecaniza-
ción, el desconocimiento en la relación de números y cantidades, la falta 
de apoyo de las familias, en relación al conocimiento o no del método 
Singapur todos los encuestados aseguran que solo lo conocieron en el 
momento en que se socializo el presente proyecto, los estudiantes de 
la institución en su mayoría son considerados con aprendizajes lentos, 
según la visión de los docentes jornada tarde (ver anexo).

VI. Etapas de trabajo

Al iniciar el proceso de implementación del proyecto, se enviarán a los 
padres de familia citaciones a una reunión para explicar el proyecto 
(ver anexo) y se entregará la solicitud de aceptación de participación 
de los estudiantes en la investigación.

Se envía carta al Consejo Directivo de la institución para la aproba-
ción de la puesta en marcha del proyecto (ver anexo).
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Gráfico 1
Diagrama de Gantt (cronograma de actividades)

 diagrama de gantt
 unidad de tiempo: Hora clase matemáticas 

 fecha de inicio: julio de 2014
    
actividad duración actividad precedente inicio

A 1 hora Autorización consejo directivo 26/ 07/2014
B 2 horas Citación 28/07/2014

C 2 horas cátedra Organización aula y lista de estu-
diantes 05/08/2014

D 12 horas cátedra Material físico traído por los estud. 
Realiz. Con material reciclable. 13/08/2014

E 10 horas cátedra Programación actividades en los 
cuadernos 13/08/2014

F 10 horas cátedra Utilización de graficas según méto-
do 16/09/2014

G 10 horas cátedra Dictado, evaluación memorística, 
escritura tablas de multiplicar 16/09/2014

H 10 horas cátedra Aplicación situaciones problemáti-
cas abstractas 08/10/2014

I 10 horas cátedra Aplicación situaciones problemáti-
cas según método tradc 08/10/2014

J 2 horas cátedra Autorización consejo directivo 10/11/2014

K Un semestre
aproximadamente

Organización de elementos, cua-
dros, para análisis 07/26/2014

L 2 horas Material audio visual y físico 11/25/2012
 
VII. Metodologías a trabajar

El método tradicional se trabajará en el aula 100% en las horas cáte-
dras correspondientes al horario de matemáticas. 

Se realiza con guías, libros y utilizando su cuaderno de matemáticas, 
llevarán trabajo a casa, se mecanizarán las tablas de multiplicar memo-
rística y oralmente.

El método Singapur se desarrolla dentro y fuera del aula, en los es-
pacios verdes del colegio, en el patio central, y en el aula de audiovisua-
les, con actividades para realizar en casa.
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El material concreto está elaborado con elementos como el reciclaje 
del refrigerio, como son las chucharas, vasos etc. También con palos de 
balso que son pintados de diferentes colores, y en diferentes tamaños 
con cartulinas reutilizables que se utilizaron para hacer figuras geomé-
tricas, con cartón paja para elaborar las loterías de las tablas de mul-
tiplicar, los juegos de dominó, con plastilina para realizar las figuras y 
los conjuntos necesarios además de semillas recogidas de los árboles 
de las zonas verdes, con papel reciclable y picado para agrupar y seriar.

En el cuaderno o en las guías propuestas se desarrollan el paso pic-
tórico y concreto en el desarrollo de los problemas.

VIII. Instrumentos para realizar la recolección de datos

A. Encuesta

Antes de iniciar la implementación de los métodos se realizaron dos 
encuestas como medio de información, a los padres (ver anexo) y a 
los maestros de primaria de la jornada tarde del Colegio República del 
Ecuador.

Estas encuestas que se determinaron como relación informativa, no 
inciden en la tabulación final de resultados (pre-test y post-test, ver 
anexo).

El diseño de la investigación propuesta exige una medición antes 
y una medición después que permita establecer diferencias por com-
paración en el “antes” y el “después” de la puesta en marcha de los 
métodos 1 y 2.

El boceto de las mediciones se realiza teniendo en cuenta el currí-
culo que a la fecha se maneja en el colegio para ciclo dos grado terce-
ro, relacionado con aprendizajes previos para el logro de las tablas de 
multiplicar y la operación de la multiplicación.

Está elaborado por la docente investigadora y consta de 12 pregun-
tas, con 50 ítems o respuestas posibles, que involucran pensamiento 
lógico, análisis, secuencias, conteos, cálculo mental, análisis de situa-
ciones problemáticas.
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B. Evaluación 

Se tendrá en cuenta el sentido dado a la evaluación en el Proyecto Edu-
cativo Institucional –pei– “Evaluar es formular juicios de valor acerca 
de un fenómeno conocido, el cual se compara con unos criterios pre-
establecidos de acuerdo a unos fines que se han trazado”. Para ello, en 
toda evaluación se requiere determinar los fines o propósitos que se 
busca delimitar, los criterios que se usarán en las comparaciones y re-
coger la información que garantice un juicio correspondiente con la 
realidad. 

La evaluación tiene como finalidades el diagnóstico, la formación, 
la valoración y una estrategia metodológica que permita realizar una 
toma de decisiones para elevar la calidad del proceso o del producto. 
En este sentido, la evaluación debe ser coherente con el modelo pe-
dagógico, transparente con su propósito, cálida en los instrumentos y 
consecuente en la toma de decisiones”. Al igual que la tabla cuantitativa 
propuesta en el Sistema Institucional de Evaluación –sie– (pei	ied Re-
pública del Ecuador, 2013, p. 39).

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.° del Decreto 1290 
de 2009, se define la siguiente escala de valoración de los desempe-
ños de los estudiantes, y su consecuente equivalencia con la escala de 
valoración nacional” (art. 8.° Manual de convivencia ied República del 
Ecuador, 2013).

Cuadro 5
Escala nacional de valoración de desempeños

escala nacional ciclo 1 ciclos 2 a 5

Desempeño superior 

Desempeño alto 

Desempeño básico 

Desempeño bajo 

S

A

B

P

(4,5 a 5,0)

(4,0 a 4,49)

(3,0 a 3,99)

(1,0 a 2,99)

Fuente: Manual de convivencia ied República del Ecuador.
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C. Revisión y seguimiento actividades realizadas en casa

Como parte del compromiso de apoyo de los padres y/o cuidadores de 
los niños y niñas involucrados en la investigación se realiza y lleva re-
cord de tareas realizadas en casa, que se evaluarán teniendo en cuenta 
cada método, según lo propuesto.

La suma de lo expuesto en este capítulo permite obtener informa-
ción sobre un tema poco tratado a nivel de primaria en Bogotá, que 
conduzca a nuevos postulados o afirmaciones, el estudio permite la 
confiabilidad de la medición apoyado en la secuencia propuesta en el 
diagrama de Gantt. 





Capítulo cuarto
Análisis de datos

En este capítulo se consolidan los resultados obtenidos de la proble-
mática de investigación desde la propuesta de la aplicación de pre-test 
y post-test y la utilización de actividades de los métodos tradicional y 
Singapur.

I. Recolección de datos del pre-test y el post-test

Se aplica la prueba a juntos grupos (control y experimental) se recolec-
tan y organizan los datos por estudiante, se organizan en tablas tenien-
do en cuenta los resultados, y cada ítem propuesto, con valor de uno 
(1) para los aciertos y de cero (0) para los no aciertos.

Son 12 numerales con 50 ítems o respuestas, el resultado se organi-
za en tablas teniendo en cuenta el resultado por estudiante y se reali-
za la estadística, por grupo control y grupo experimental utilizando el 
programa spss con la comparación de medias anova, con un nivel de 
confianza del 95%, por lo cual la significancia deberá ser menor a 0,05.

II. Resultados de la prueba pre-test y post-test

El proyecto propuesto se implementó en la Institución Educativa Dis-
trital República del Ecuador entre los meses de julio y noviembre del 
año 2014, con los grupos seleccionados con anterioridad, los cuales 
fueron divididos en grupo control y grupo y grupo experimental.

La investigadora será la única docente que realizara el trabajo, con 
44 estudiantes divididos al azar en dos grupos, quienes se mantuvie-
ron durante toda la intervención.

La prueba fue elaborada por la docente investigadora teniendo en 
cuenta la encuesta realizada a los profesores de la jornada tarde de la 
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institución, el currículo del ciclo dos, la entrega pedagógica y la prueba 
de entrada.

La intención de la prueba pre-test y por ende post-test es determi-
nar la comparación antes y después de la intervención en cuanto al 
logro propuesto.

En total se trabajó con 44 estudiantes divididos en partes iguales, en 
grupo control y grupo experimental.

Los resultados del pre-test y post-test se califican adaptando la es-
cala nacional la cual oscila entre 1 (mínima nota) y 5 (máxima nota) los 
valores cuantitativos y cualitativos de la misma expresan así:

Cuadro 5
Escala nacional de valoración de desempeños

 cuantitativo  cualitativo

1 a 20 aciertos Bajo

20 a 30 aciertos Básico

30 a 40 aciertos Alto

40 a 50 aciertos Superior

A continuación los resultados de la prueba pre-test del grupo de estudio:
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III. Análisis pre-test y post-test grupo de estudio

A. Análisis gráficas pre-test grupo estudio

Gráfico 2
Resultados pre-test

  
La gráfica concentra toda la información presentada a través del histo-
grama es igual a la tabla de frecuencia por tanto los aciertos promedios 
(media) de los estudiantes fue de 20,43. La gráfica esta agrupada por 
intervalos la desviación típica es de 6,645 y el número de sujetos a los 
cuales se le aplico el pre-test 44.

B. Análisis tabla de frecuencias pre-test grupo estudio

Teniendo en cuenta la columna “validos” que se refiere a los aciertos 
alcanzados por cada estudiante y la columna “frecuencia” que muestra 
que no hay valores perdidos podemos entonces interpretar los porcen-
tajes mínimos, medios y máximos alcanzados por los niños y niñas de 
grupo en estudio:
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• Mínimo: 2,3 % de los estudiantes logro aciertos menores a ocho. 
• Medio: 50,0 % logro aciertos menores a 20.
• Máximos: 2,3 % logro aciertos menores a 32. 

Partiendo de los resultados obtenidos en el pre-test y procediendo con 
la implementación de los métodos propuestos en la investigación, se 
identificará la variación de la utilización de los mismos en los apren-
dizajes de los estudiantes teniendo en cuenta los objetivos específicos 
planteados.

C. Análisis post-test grupo estudio

Gráfico 3
Resultados post-test grupo de estudio

 
D. Análisis estadísticos post-test grupo estudio

 
Los aciertos promedios de los estudiantes fueron de 28,67, la mitad 
de los alumnos obtuvo 31,50 aciertos, 35 fueron los aciertos más fre-
cuentes en un total de 50 aciertos, entre los máximos aciertos, entre los 
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máximos y mínimos aciertos hay una diferencia de 36 puntos el 50% 
de los alumnos logro aciertos entre los 24,25 y 35 aciertos de igual 
forma se advierte que la distribución de aciertos tiene una asimetría 
negativa ya la mayor cantidad de datos se aglomeran en los valores 
menores que la media.

E. Análisis tabla de frecuencias post-test grupo estudio 

En el post-test la interpretación de los porcentajes mínimos, medios y 
máximos se presentan así:

• Mínimos: el 2,4 % de los estudiantes obtuvo menos de nueve 
aciertos.

• Medio: el 50% de los estudiantes alcanzó 31 aciertos.
• Máximo: el 2,3 % de los estudiantes logró menos de 41 aciertos.
 

F. Análisis histograma post-test grupo estudio

28,77% fue el promedio de aciertos es decir la media, con una desvia-
ción típica del 9,07 y el número de estudiantes a los que se aplicó la 
prueba fue de 44. 

Los resultados otorgados permiten reconocer las variaciones que se 
encuentran terminada la aplicación de las actividades de los métodos 
tradicional y Singapur las cuales se especifican en los resultados por 
grupos en el siguiente análisis. 
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IV. Análisis grupo control
pre-test y post-test (categorizado)

Gráfico 4
Grupo control pre-test y post-test
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V. Análisis grupo de estudio:
experimental pre-test y post-test (categorizado)

Gráfico 5
Grupo experimental pre-test y post-test
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Los valores categorizados dan cuenta de los niveles de los estudiantes 
antes de implementar las actividades de los métodos propuestos, el 
porcentaje de diferencia en el nivel bajo se encuentra en 9%, siendo 
mayor en el grupo experimental, con 12 estudiantes. En nivel básico 
el porcentaje diferencial 14,5% siendo mayor en el grupo control, co-
rrespondiente a 12 estudiantes, solamente se determina un 4,5% con 
categoría alto en el grupo experimental es decir un estudiante.

En el resultado del post-test se muestra variación tanto en el grupo 
experimental (método 1) como en el grupo control (método 2) conclu-
yendo que el rendimiento académico de los estudiantes en el logro de 
las tablas de multiplicar y la multiplicación aumento y presenta dife-
rencias significativas en los rendimientos de los dos grupos, cabe ano-
tar que se evidencia que en ambos grupos correspondientemente se 
presentan cuatro estudiantes que se mantienen en nivel bajo.

VI. Análisis de resultados escala nominal

A. ¿Cuántos estudiantes avanzan durante el primer mes
de aplicación de las actividades de los métodos? 

Gráfico 6
Resultados avances primer mes de aplicación método tradicional
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En el primer mes de aplicación de los métodos se mantienen los 22 
estudiantes en este caso el método tradicional avanzaron nueve estu-
diantes (40,9%) y 13 no lo hicieron (59,1%).

Gráfico 7
Resultados avances primer mes de aplicación método Singapur

 
La gráfica muestra los avances de los estudiantes en el primer mes de 
aplicación del método Singapur correspondiente al grupo experimen-
tal dando cuenta de seis estudiantes que avanzan (27,3%) y 16 que no 
lo hacen (72,7%), teniendo en cuenta que se mantienen en el proceso 
los 22 estudiantes iniciales.

B. ¿En qué actividades se muestra mayor fortaleza
y en qué actividades mayor debilidad?

Se realiza comparación de resultado de actividades del grupo de estu-
dio teniendo en cuenta el pre-test y el post-test y las notas generadas 
a través del proceso de implementación de las actividades de los mé-
todos.
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Gráfico 8
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 1)

Actividad 1: Se refiere a la escritura literal de los números, los cuales se 
llevan hasta con cinco dígitos, es una de las actividades en que mejora 
el grupo total en general, dado que alcanzan respuestas a nivel supe-
rior 22 estudiantes de los 44 del grupo total.
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Gráfico 9
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 2)

Actividad 2: Relación de orden entre números naturales, teniendo en 
cuenta los símbolos de comparación y la relación existente entre can-
tidades. Se nota un cambio sustantivo en el nivel básico inicial 27 estu-
diantes y el final 12 estudiantes, al igual que en nivel alto al aplicar el 
pre-test solo se encontraban 2 alumnos y al finalizar se nota mejoría en 
13 más es decir, en 15.
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Gráfico 10
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 3)

Actividad 3: Valor posicional es una de las actividades que requirió de 
mayor dedicación con los dos métodos, sin embargo se muestra 21 es-
tudiantes que permanecen en bajo al finalizar el proceso de los 32 que 
iniciaron en este nivel. Por lo cual se considera que es una de las activi-
dades en donde se muestra mayor debilidad.
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Gráfico 11
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 4)

Actividad 4: Secuencias, esta actividad se realiza encaminada a las ta-
blas de multiplicar, es decir conteo, agrupación y seriación se eviden-
cio mayor facilidad de comprensión en las actividades con el método 
Singapur, en el tradicional la memorización llevó más tiempo, el propó-
sito era convertirla en actividad de mayor fortaleza ya que atañe direc-
tamente con la intensión fundamental del objetivo de la investigación.
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Gráfico 12
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 5)

Actividad 5: ¿Qué número falta? Estas actividades se relacionan sumas 
y restas, buscando que el estudiante encuentre la cifra que falta para 
el resultado dado, los resultados en el nivel bajo al inicio se reportan 
24 estudiantes al final 11, sin embargo se considera actividad de ma-
yor fortaleza ya que la mejora se evidencia cambios puntuales en cada 
nivel.
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Gráfico 13
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 6)

 

Actividad 6: Cálculo mental visto desde la realización de cálculos ma-
temáticos utilizando únicamente el cerebro, sin ninguna otra ayuda, y 
realizado individualmente a todo el grupo de estudio se refleja dificul-
tad ya que de 44 estudiantes mejoraron 17 estudiantes únicamente y 
no todos en niveles mayores a básico.
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Gráfico 14
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 7)

 
 

Actividad 7: Sumas, es una de las actividades de mayor manejo a nivel 
grupal los juegos en el método Singapur permitieron a los estudiantes 
realizar las actividades con notoria facilidad y por ende el desarrollo 
de los problemas paso a paso fue ágil y agradable para los niños y ni-
ñas. En el método tradicional el manejo de los valores posicionales for-
taleció el desarrollo de las operaciones y las respuestas, la debilidad se 
muestra en el análisis de los problemas propuestos. 
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Gráfico 15
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 8)

 
Actividad 8: Restas, debilidad cifrada en la resta con cifras de cinco dí-
gitos, y cuando restan de cero, prestando, sin embargo al final se logra 
una pequeña mejoría, aun así esta actividad por lo expuesto anterior-
mente se considera de mayor debilidad. 
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Gráfico 16
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 9)

 

Actividad 9: Acertijos y lógica matemática, evidentemente esta activi-
dad fue de las que más disfrutaron tanto el grupo control como el ex-
perimental, los acertijos permiten compartir, discutir, razonar etc. Por 
lo cual la actividad se considera actividad fortaleza, los avances son 
notorios. 
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Gráfico 17
Resultados debilidad y fortaleza (actividad 10)

Actividad 10: Desarrollo de problemas con multiplicación, en esta acti-
vidad se pronunciaban las respuestas de las anteriores actividades, es 
decir muestra el resultado concreto del propósito de la investigación 
el cual es el desarrollo de la multiplicación manejando las tablas de 
multiplicar, el grupo alcanza cambios sustanciales que ayudan a la po-
sitividad de la investigación. 



Análisis y descripción metodológica en niños y niñas con aprendizajes...

80

La hipótesis propuesta plantea que “los métodos 1 y 2 generan va-
riaciones positivas sobre el logro de las tablas de multiplicar y la ope-
ración de la multiplicación en estudiantes con aprendizajes lentos de 
grado tercero de la ied República del Ecuador” y los resultados de los 
desempeños en las actividades propuestas permiten aceptar la hipóte-
sis concluyendo así que el rendimiento académico mejoro en un 95%.

C. ¿Cuántos estudiantes mejoran su actitud
frente al área de matemáticas?

Actitud: “... predisposición aprendida, no innata, y estable aunque pue-
de cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfa-
vorable ante un objeto (individuo, grupo, situaciones, etc.)” (Morales, 
2000, p. 24).

Es prescindible aclarar que la actitud no se traduce necesariamente 
en conducta se puede presentar por influencia del entorno y puede ser 
positiva o negativa especialmente en el ámbito escolar y se suscitan” 
individual a colectivamente sin que sea necesariamente la intención de 
explicita de enseñarla” (Pozo y Gómez).

Para proceder con el desarrollo de, ¿cuántos estudiantes mejoran su 
actitud frente al área de matemáticas? Se realiza la encuesta al grupo 
de estudio previo a la aplicación de los métodos y posterior a estos.

La encuesta consta de cuatro preguntas que son analizadas así:

Gráfico 18
Resultados encuesta (pregunta 1)



Rita Hilda Rincón Barrera

81

 
A la primera pregunta en el previo 20 estudiantes respondieron si, 24 
respondieron no. En la encuesta posterior responde si 31 estudiantes 
y 13 aseguran que no. Se muestra un nuevo agrado por la materia de 
11 estudiantes.

Gráfico 19
Resultados encuesta (pregunta 2)
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En esta pregunta la respuesta “no” es el común denominador de los 
encuestados, adicional a esto se incrementa el “no” como respuesta en 
la encuesta posterior.

Gráfico 20
Resultados encuesta (pregunta 3)
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Se mantienen intactos los porcentajes entre el previo y el posterior, 
predominando el “casi todo” en la mitad de los 44 estudiantes del gru-
po de estudio.

Gráfico 21
Resultados encuesta (pregunta 4)
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Mejoró la percepción del aprendizaje de las matemáticas, 30 de los 44 
encuestados aseguran que aprender matemáticas es fácil y 14 aun lo 
consideran difícil.

Si se considera la variación que los métodos 1 y 2 causa en los estu-
diantes con aprendizaje lento entonces los resultados desde el cambio 
de percepción actitudinal de los pequeños dan cuenta del alcance de la 
variación positiva propuesta desde la hipótesis del trabajo.

VII. Discusión de resultados 

Uno de los objetivos propuestos es contrastar y discutir la variación 
encontrada entre la aplicación del pre y post-test que permita com-
parar la incidencia que tiene la utilización del método 1 en el logro 
escolar de niños y niñas de grado tercero que presentan aprendizaje 
lento en tablas de multiplicar y la multiplicación, de la Institución Edu-
cativa Distrital República del Ecuador, localidad cuarta, de la ciudad de 
Bogotá.

Los resultados obtenidos en esta investigación después realizados el 
pre-test y post-test respectivamente al grupo de estudiantes seleccio-
nado con aprendizaje lento muestran una variación positiva en el grupo 
experimental al cual se le aplico el método 1 (Singapur), si bien las dife-
rencias en los promedios bajos son iguales en ambos grupos, en el pro-
medio alto se evidencia mayores desempeños en el grupo experimental.
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En general se reportan mejorías en todas las actividades, si bien no 
de todos los estudiantes, si de la mayoría, el método Singapur se torna 
motivante por la diferencia evidente del proceso el cual es realizado en 
un 90% por los estudiantes, la docente es solamente un apoyo y una 
guía ya que los niños y niñas no manejaban los procesos, la profesora 
daba pautas para avanzar paso a paso intentando siempre ser fiel a lo 
sugerido por el método, se hizo necesario adaptar las guías y las activi-
dades al medio de los niños, fue además necesario que la investigadora 
se documentara a diario sobre el método y su aplicación.

El método tradicional aporta mecanicidad y repetitividad que ayuda 
a la memorización de conceptos específicos como las tablas de multi-
plicar, se reconoce el aporte y colaboración de algunos padres de fa-
milia que apoyaron incondicionalmente, especialmente los del grupo 
control. 

Sin embargo los aprendizajes a largo plazo se verán reflejados en el 
aula en el año venidero.

Generalmente el interés de padres y cuidadores con las labores de 
casa de los estudiantes de la Institución Educativa República del Ecua-
dor es mínimo por no decir que ausente, analizando el cambio produ-
cido e indagados verbalmente a algunos acudientes de los estudiantes 
se concluye que preocupo el hecho de reconocer a sus hijos e hijas con 
aprendizajes lentos, al punto de que dos de las niñas involucradas en 
el estudio se encuentran en proceso médicos para determinar si tienen 
dificultades cognitivas de aprendizaje.

Los docentes de la jornada tarde del Colegio República del Ecuador 
apoyaron siempre la labor de la investigadora, sin embargo en la pues-
ta en común de los resultados obtenidos y tras preguntas a la investi-
gadora, se refleja una preocupación colectiva en relación a la poca po-
sibilidad de modificar tan radicalmente el currículo como lo propone 
el método Singapur, pero se acuerda para el año venidero organizar los 
grados de acuerdo a los niveles de aprendizajes es decir se organizaran 
los grados por aprendizajes lentos y aprendizajes rápidos basados en 
los parámetros de la presente investigación.

Adicionalmente encontramos un número de variables asociadas al 
logro y al aprendizaje lento las cuales podrían llevarnos a encontrar 
elementos significativos no solo por avance o por el estancamiento en 
la adquisición del conocimiento de los estudiantes, sino por su signifi-
cancia a largo plazo en la retención de los mismos.



Análisis y descripción metodológica en niños y niñas con aprendizajes...

86

 Así mismo la modificación del currículo de la institución parece no 
ser compartida por un grupo de padres y algunos docentes, ya que se 
obviarían temáticas dentro del plan de aula; es decir se procede a bus-
car mayor calidad aunque la cantidad de temas a tratar se disminuyan, 
sumado a “ignorar” un tanto las propuestas curriculares emanadas del 
Ministerio de Educación Nacional básicamente por los cambios que 
deben darse en todo nivel para la adopción del método Singapur como 
modelo pedagógico de la institución, así se diera a nivel de primaria 
únicamente, se suman factores como la necesidad de capacitar al cuer-
po docente de la jornada tarde para la adaptación y capacitación del 
método como tal, como está ocurriendo en la ciudad de Barranquilla 
donde comenzaron con los grados pre escolar.

No se puede ser ajeno al cambio sustancial de algunos de los es-
tudiantes en los desempeños en otras áreas, en la mejora de su auto-
estima, en el bajo ausentismo que genero la puesta en marcha de los 
cambios en las clases de matemáticas.

Por estas razones estudios como el presente fortalecen y son base 
para el desarrollo de nuevas investigaciones que amplíen los espectros 
y la posibilidad de tomar en cuenta el aprendizaje lento desde la visión 
de nuestro trabajo.



Conclusiones 

Al terminar el trabajo propuesto, se establecen las conclusiones alcan-
zadas tomando en consideración el enfoque de la investigación el cual 
está apoyado en el análisis y descripción de los métodos propuestos 
en el logro de la multiplicación en niños y niñas de grado tercero de un 
colegio público de la ciudad de Bogotá, una vez realizados los análisis 
se constatan las variaciones encontradas.

La pregunta que dio origen a esta investigación es: “¿Cuál es la va-
riación que tiene la utilización del método 1 y 2 en el logro escolar de 
niños y niñas de grado tercero que presentan aprendizaje lento en ta-
blas de multiplicar y la multiplicación?”.

El objetivo general es: Analizar la variación que tiene la utilización 
del método 1 y 2 en el logro escolar de niños y niñas de grado tercero 
jornada tarde, que presentan aprendizaje lento en tablas de multipli-
car y la multiplicación de la Institución Educativa Distrital República 
del Ecuador, localidad cuarta, de la ciudad de Bogotá.

 Los objetivos específicos los cuales permiten concretar, junto con el 
objetivo general el alcance de las propuestas se proponen así:

1. Identificar la variación que tiene la utilización del método nú-
mero 1 en el logro de niños y niñas de grado tercero jornada 
tarde que presentan aprendizaje lento en tablas de multiplicar y 
la multiplicación de la Institución Educativa Distrital República 
del Ecuador, localidad cuarta, de la ciudad de Bogotá.

2. Identificar al variación que tiene la utilización del método nú-
mero 2 en el logro escolar de niños y niñas de grado tercero que 
presentan aprendizaje lento en tablas de multiplicar y la mul-
tiplicación de la Institución Educativa Distrital República del 
Ecuador, localidad cuarta, de la ciudad de Bogotá.
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3. Contrastar y discutir la variación encontrada entre la aplicación 
del pre y post-test que permita comparar la incidencia que tiene 
la utilización del método 1 en el logro escolar de niños y niñas de 
grado tercero que presentan aprendizaje lento en tablas de mul-
tiplicar y la multiplicación, de la Institución Educativa Distrital 
República del Ecuador, localidad cuarta, de la ciudad de Bogotá.

Teniendo en cuenta lo anterior se establecen las conclusiones de la si-
guiente manera:

La primera diferencia encontrada se remite al pre-test y post-test, se 
reconoce la variación positiva en las respuestas acertadas en el post-
test, las cuales denotan mejoría en la comprensión de la realización 
de secuencias numéricas, lectura y escritura de números, relación de 
orden, sumas, análisis y resolución de problemas elementales.

Otra evidencia encontrada, aunque no positiva está dada en las ac-
tividades de valor posicional, restas llevando, y agilidad en el cálculo 
mental las cuales se mantuvieron en el mismo nivel tanto en el pre-test 
como en el post-test.

Aunque se evidencian mejorías en ambos grupos se puede concluir 
que las actividades del método Singapur, las cuales fueron aplicadas al 
grupo experimental permitieron avances y mejoras en un porcentaje 
mayor que el método tradicional, en el alcance del logro de las tablas 
de la multiplicación y la multiplicación.

Terminado el primer mes de aplicación el método tradicional entre-
ga mejores desempeños en las actividades propuestas.

En general se reportan mejorías en todas las actividades, aunque no 
alcanzan la excelencia, si bien no de todos los estudiantes si de la ma-
yoría, el método Singapur se torna motivante por la diferencia evidente 
del proceso.

Según la encuesta realizada a los niños y niñas generalmente no 
preguntan sus dudas, esto permite interrogarnos si es una de las cau-
sas del aprendizaje lento, por ende no todos los conceptos son com-
prendidos ellos y ellas aseguran que entiende “casi todo” muestran su 
agrado por la matemáticas y por esta razón se les facilita.

Es un cambio notoriamente positivo ya que mejoraron sus desem-
peños en las temáticas vistas después de terminada la aplicación de las 
actividades de los métodos.
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En la puesta en común de los resultados obtenidos, se refleja una 
preocupación colectiva por parte de los docentes en relación a la poca 
posibilidad de modificar tan radicalmente el currículo como lo propo-
ne el método Singapur, pero se acuerda para el año venidero organizar 
los cursos de acuerdo a los niveles de aprendizajes es decir lentos y 
rápidos basados en los parámetros de la presente investigación. 

En cuanto a los referentes del marco teórico consideramos que se 
alcanzó una buena aproximación sobre el aprendizaje lento y al res-
pecto podemos concluir:

• Los conceptos revisados en relación al aprendizaje lento visto 
desde los niveles de desempeño bajo en los niños y niñas de pri-
maria están acompañados y relacionados directamente con su 
autoestima y el entorno emocional social y familiar.

• Se reflejan los pobres aprendizajes previos y las escasas habili-
dades ejecutivas para el ejercitamiento de la atención, la concen-
tración, la organización de la conducta, y la impulsividad.

• Se abre una brecha entre la teoría de las inteligencias múltiples 
la cual promueve el concepto de inteligencia como “la capacidad 
de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos 
en una o más culturas;” y conceptos como que el género influye 
en el aprendizaje, “los hombres poseen habilidad en la resolu-
ción de problemas, en el manejo y la memoria espacial, las mu-
jeres son dueñas de fluencia verbal, motricidad fina y velocidad 
perceptiva, la memoria verbal y lógica (Torres y Gómez, 2006). 

I. Limitaciones del estudio

De alguna manera una limitación es el tamaño de la muestra, que po-
dría pensarse que restringe la posibilidad de generalizar los resulta-
dos, es decir al no tomar todos los estudiantes de la institución de gra-
do tercero se limita la probabilidad de pluralizar los resultados de la 
investigación.

El ausentismo y la posibilidad de deserción en el grupo de estudio, 
esta afirmación referida a los antecedentes detectados en el diagnósti-
co inicial y referenciados pos los docentes encargados de grado segun-
do en su momento.



Análisis y descripción metodológica en niños y niñas con aprendizajes...

90

El tiempo en la necesidad imperante de realizar las actividades pen-
sando en la lentitud que dominan sus aprendizajes, teniendo en cuenta 
que debía cumplir un cronograma al igual que alcanzar el propósito de 
cada tarea propuesta.

La consecución de las actividades por temas del método Singapur y la 
consecuente adaptación al entorno de los estudiantes, el método Singa-
pur propone trabajar con los elementos del medio y con material didác-
tico especifico que es costoso y no lo posee la institución, lo que obligo 
a la creación en la medida de las necesidades, la mayoría de las guías se 
construyeron y se adaptaron acorde a lo sugerido por el método.

La modificación del currículo en el plan de aula de grados tercero 
ya que la oposición de las directivas fue constante, argumentando que 
estaba dejando de lado temas fundamentales del área de matemáticas.

Los hábitos de los niños y niñas adquiridos con el método tradicio-
nal, en un principio cada actividad se convirtió en juego y era difícil 
llevarlos a los siguientes pasos del método Singapur. 

Escasa colaboración de los padres y cuidadores en las labores de 
casa de los estudiantes. Es una constante en la institución, muy pocos 
padres se apersonaron de trabajo enviado a casa, adicionalmente el 
método tradicional es conocido por ellos, el Singapur no; por ende el 
poco apoyo se evidencio en el tradicional. 

La no interpretación y comprensión de concepto de “aprendizaje 
lento” no cognitivo por parte de algunos acudientes y padres de los 
estudiantes que generó en ellos preocupación por creer que sus hijos o 
hijas tenían una limitación cognitiva.

II. Proyecciones 

La investigación se desarrolló concretamente alrededor de tres ámbi-
tos, competencias matemáticas (logro), aprendizajes lentos (sin que 
sean cognitivos) y métodos de aprendizaje en el aula, (tradicional, Sin-
gapur) y la base de la teoría de las inteligencias múltiples que acoplada 
a los métodos se convierte en la oportunidad para provocar cambios en 
la pedagogía del aula. Nos permite detectar problemáticas en torno a la 
construcción del currículo, y de los planes de aula, de la participación 
de los padres, cuidadores y acudientes como elemento del currículo 
oculto y lo poco pertinente que este currículo se torna al generalizar y 
tomar como un todo a los estudiantes.
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Permitió reflexionar sobre la gestión positiva de los métodos utiliza-
dos en el aula donde a pesar de que en el pei de la institución se propo-
ne el aprendizaje significativo como modelo pedagógico la educación 
tradicional es el parámetro que se mantiene y se sostiene, adicional a 
la libertad de catedra. 

Se evidencia la necesidad imperante de reevaluar la secuencia apro-
piada y certera de aprendizajes previos al manejo de tablas de multi-
plicar y la operación de la multiplicación y por ende la resolución de 
problemas.

Se sabe que en las investigaciones nada es concluyente pues un co-
nocimiento lleva a la búsqueda de otros nuevos.

Aparecen aquí interrogantes que pueden ser propicios para desa-
rrollar futuros proyectos investigativos en torno a:

• ¿Con qué frecuencia se presentan aprendizajes lentos no cogni-
tivos en las aulas?

• ¿Qué aspectos determinan el aprendizaje lento no cognitivo en 
los estudiantes?

• ¿Qué acciones se realizan en las instituciones educativas para 
apoyar a los alumnos determinados con aprendizajes lentos?

• Relaciones directas o indirectas entre aprendizaje de la lectoes-
critura y la matemáticas.

• Aportes al aprendizaje organizando los estudiantes por aprendi-
zajes lentos y rápidos.

• Pertinencia del currículo actual teniendo en cuenta los aprendi-
zajes de los niños de primaria.

• El entorno emocional y su relación directa con el aprendizaje en 
niños y niñas de primaria.

• Las inteligencias múltiples y aporte al aprendizaje lento en estu-
diantes de primaria.
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Se deja abierta la posibilidad de desarrollar nuevas investigaciones 
que involucren el pensamiento matemático, la didáctica de las mate-
máticas, las competencias matemáticas, las dificultades del aprendiza-
je matemático y así, pensar en disminuir la cantidad de estudiantes con 
aprendizajes lentos en las aulas de nuestra institución. 

III. Recomendaciones

A la Institución Educativa Distrital República del Ecuador; revisar los 
planes de aula desde preescolar, buscando menor cantidad de temas y 
garantizando mayor calidad de aprendizajes. Si bien se han revisado y 
reformado especialmente los planes de aula, no se han tenido en cuen-
ta los alumnos con dificultades en el aprendizaje, se puede pensar que 
se elaboran prioritariamente como requisito de los diversos proyectos 
de la Secretaría de Educación en relación a los ciclos. 

Dotar a la institución de material didáctico que haga más agradable 
el aprendizaje para los niños y niñas, a la fecha no hay existencias de 
este material que sea suficiente y que se encuentre en buenas condi-
ciones, adicionalmente el acceso a lo poco que se encuentra requiere 
de tramitología que no ayuda a la buena utilización del mismo.

Realizar diagnósticos estadísticos de entrada en todos los grados, 
elaborados por los docentes del área correspondiente que permitan 
certeros juicios de valoración y detectar positivamente los estudiantes 
con aprendizajes lentos para buscar estrategias aportantes y significa-
tivas en la superación de las falencias, teniendo en cuenta los resulta-
dos de la presente investigación.

Con el propósito de enriquecer el quehacer pedagógico es urgen-
te realizar actividades de actualización en los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el área de matemáticas para los docentes en general, se 
considera de mayor importancia la lectura y la escritura con el supues-
to que si leen bien y escriben bien, aprenderán fácilmente matemáti-
cas, afirmación que tiene un gran contenido de discusión.

Al programa de magister que se motive la investigación en temáti-
cas que involucren las nuevas propuestas teóricas, y sus aplicaciones 
en las dificultades de aprendizaje en las matemáticas, buscando sensi-
bilizar al docente para provocar cambios autónomos en la puesta de su 
labor como maestro.
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Proponer y fomentar las investigaciones en temáticas como el 
aprendizaje lento no cognitivo, buscando integración entre diferentes 
países para desarrollar e incorporar nuevos instrumentos que procu-
ren la internacionalización e importancia que amerita la dificultad.

Promover discusiones, ensayos y toda clase de escritos y la publica-
ción de los mismos sobre aprendizajes lentos no cognitivos. 

Al Ministerio de Educación crear aulas con docentes especializados 
en aprendizajes lentos (no cognitivos) en cada institución educativa.

Teniendo en cuenta la propuesta de una educación incluyente, man-
tener el programa de aprobar durante todo el año escolar específica-
mente con los niños y niñas que presente falencias en los procesos de 
aprendizaje.

Modificar la legislación sobre responsabilidades de los padres de 
familia y cuidadores en aspectos sociales, emocionales, culturales y 
educativos de sus hijos e hijas.

Proveer a las instituciones de personal idóneo y suficiente para 
acompañar las propuestas de docentes y directivos en el alcance posi-
tivo de dificultades en el aprendizaje.
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Anexos

I. Entrevista individual a padres de familia y estudiantes

ied República del Ecuador

Entrevista individual grupo estudio

Nombres y apellidos (estudiante) ________________________________________

1. (Estudiante) ¿Cuántos años tiene? ______

Género: Femenino _____ Masculino _____

2. ¿Ha repetido algun año escolar?
 
Si _____  No _____  ¿Cuántos? __________

¿Cuál(es)? _________________________________________________________

3. Vive con:

Papá y mamá  _____
Mamá   _____
Papá   _____
Mamá y padrastro _____
Papá y madrastra _____
Otros   _____  Quiénes _______________________

4. Grado de escolaridad de:

Papá _______________
Mamá _______________
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5. Labor u oficio en que se desempeña el padre:

_______________________________________

6. Labor u oficio en que se desempeña la madre:

_______________________________________

II. Encuesta a docentes area primaria - jornada tarde

Colegio Distrital República del Ecuador

Encuesta a docentes primaria jornada tarde

1. ¿Qué relación existe entre las áreas de lengua castellana y matemáticas?
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. ¿Qué practicas pedagógicas utiliza usted para la enseñanza de las matemáticas?
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles aprendizajes previos considera que deben tener los estudiantes para al-
canzar el logro en las tablas de multiplicar y la operación de la multiplicación?
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. ¿Utiliza algún método específico para la enseñanza de las matemáticas en su aula? 
¿Cuál?
Explique brevemente en que consiste:
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. En orden de importancia relacione las tres mayores dificultades que tienen los 
estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas:
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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6. ¿Conoce el método Singapur? Si su respuesta es positiva explíquelo brevemente
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Partiendo del concepto pedagógico, en relación con los niveles aprendizaje de 
nuestros estudiantes relacione en porcentajes (aproximados) los que corresponden 
a nivel de aprendizaje rápido y los que corresponden a aprendizaje lento.

Total estudiantes grado _____

Aprendizaje rápido _____

Aprendizaje lento _____

III. Pre-test y post-test 

Colegio Distrital República del Ecuador pretest

Estudiante __________________________ Grado ___________ Fecha _________

1. Escribe literalmente los siguientes números: 

20.458 _______________________________________________________________________

103.300 ______________________________________________________________________

234.609 ______________________________________________________________________

2. Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades:

2.034,     345,      98.     502,      4.     321,    10,      101,

________________________________________________________________________________

3. En el siguiente número 43.675, hay:

__________ unidades
__________ decenas
__________ centenas
__________ unidades de mil
__________ decenas de mil
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4. Descubre y escribe el número: 3 unidades, 4 decenas de mil, 0 decenas, 9 centenas, 
6 unidades de mil, 

_________________________________________

5. Continua la secuencias:

6,  ____,  18,  ____,  _____, 36, ______, ______, 56, ____.

3, _____, _____,  ____, _____, 18, 21, ____, _____, ____

7, ____, 21, _____, _____, ______, 49, ____, ______, 70.

6. Encuentra el número que falta:

•  82 + _____ = 90

•  13 + _____ = 21

•  90 – _____ = 8

7. Calcula en tu mente:

•  59 + 10 – 9 + 4 = _____

•  62 + 8 + 20 - 30 = _____

8. Suma o resta

       35
+    42
       13

      224
+   458

     438
+   170
      293

_  98746
   45672

_   33241
     20140

9. Resuelve, encierra la respuesta correcta:

• Bogotá está a 220 kilómetros, Melgar está a 249 kilómetros
 ¿Cuál distancia es menor?
 a) Bogotá
 b)  Melgar
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• Víctor obtuvo 82 puntos en un juego. Jorge obtuvo 78 puntos. 
 ¿Cuál es el puntaje mayor?
 a) El de Víctor
 b) El de Jorge

10. La hermana de Karina tiene tres años más que ella, su prima tiene ocho menos 
que su hermana. ¿Cuantos años tiene la hermana, si Karina tiene 25?

• La hermana de Karina tiene _______ años.

10. Desarrolla los siguientes problemas:

• Carolina tiene 12 galletas en cada plato y hay cinco platos. ¿Cuántas galletas tiene 
Carolina? ___________________

• Una señora compró ocho paquetes con seis gaseosas cada uno para llevar a una 
fiesta, ¿cuántas gaseosas llevara a  la fiesta? ___________________
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IV. Carta al consejo directivo del Colegio República del Ecuador

Bogotá, julio 7 de 2014

Señores:
Consejo Directivo
ied República del Ecuador

Cordial saludo:

Con la presente me permito solicitar su autorización para implementar el proyecto 
de investigación que debo desarrollar para acceder al título de Magister en Educa-
ción con Mención en Currículo y Comunidad, que en la actualidad adelanto en la Uni-
versidad de Chile con el apoyo de la sed, esta última me exige aplicar la propuesta en 
la institución donde laboro.

La propuesta del proyecto se denomina “Análisis y descripción metodológica en ni-
ños y niñas con aprendizaje lento en le logro de la multiplicación”, la cual se desarro-
llara en aproximadamente tres meses con los estudiantes de ciclo dos, grados terce-
ros de la jornada tarde.

Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier inquietud.

Solicito se sirvan entregarme la respuesta por escrito.

Cordialmente,

Rita Hilda Rincón Barrera
Docente grado 302, jornada tarde
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V. Citación a reunión padres de familia grupo de estudio

Colegio Distrital República del Ecuador citación a padres de familia

 
Bogotá, julio _____ de 2014

Respetados padres de familia:

Con la presente me permito extender una cordial invitación a la reunión que se lle-
vara a cabo el día _____ del mes en curso a las _______ para compartir con ustedes el 
proyecto que se implementará con sus hijos e hijas en procura de mejorar los niveles 
de desempeños en logros matemáticos.

Dicho proyecto está avalado y autorizado por el Consejo Directivo de la institución. 
Segura de la importancia que tiene para ustedes la educación de sus hijos e hijas es-
pero su puntual asistencia. Con agradecimiento

______________________________                   _____________________________    
Rita Hilda Rincón Barrera                          Marco Antonio Briñez 
Docente grados 301-302                                             Rector

Aceptación de participación en la investigación

Yo _________________________________________________, identificado con c.c. ___________________ 
acudiente del estudiante ____________________________________ del grado _______________ au-
torizo voluntariamente la participación de mi hijo(a) en el proyecto de investigación 
propuesto y me declaro conocedor del mismo. 

------------------------------------------------
Firma
c.c.
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VI. Encuesta escala nominal

¿Cuántos estudiantes mejoran su actitud frente al área de matemáticas?

Estudiante _________________________________________ Grado _______  Fecha __________________

Elige las respuestas de acuerdo a lo que pienses:

1. ¿Te gustan las matemáticas?: 

 Si _____  No _____
                           

2. Cuando no entiendes lo que explica tu profesora de matemáticas: Preguntas y pi-
des que te expliquen nuevamente:

 Si _____  No _____

3. De las cosas que explica tu profesora en clase de matemáticas entiendes:

 a) Nada
 b) Casi nada
 c) Sólo algunas cosas
 d) Casi todo
 e) Todo

4. Aprender matemáticas para ti es:

 Fácil _____ Difícil _____
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