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La resolución
de problemas
y el desarrollo 
del pensamiento 
numérico: un 
estudio de caso
único

No siempre la matemática es la asignatura pre-
ferida por la mayoría de los estudiantes, muchos 
de ellos hasta deciden no tomar una carrera que 
les gusta, o pueden abandonarla, por miedo a 
esa asignatura. Según Cabanzo (2017), por su 
naturaleza y nivel de abstracción la matemática 
marca una fuerte tendencia en la deserción de 
diversas carreras, siendo la tasa de deserción 
promedio de un 50%. República Dominicana no 
es la excepción; en las matriculaciones univer-
sitarias se estima que un porcentaje alto de es-
tudiantes decide su carrera sobre la base de la 
baja participación matemática en los pénsum, y 
que un número considerable de ellos abandona 
sus carreras por las exigencias con respecto a 
sus avances en matemática.

De hecho, la mayoría de las universidades domi-
nicanas recomienda y acepta estudiantes para 
determinadas carreras, atendiendo a las califica-
ciones en matemáticas de los grados anteriores, 
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las pruebas nacionales y el resultado obtenido 
en las pruebas de ingreso que realiza la propia 
universidad en el área de matemáticas.

En ese orden, la autora comparte con los lectores 
la experiencia vivida en la asignatura “Pensamien-
to Numérico” que se imparte en el primer cuatri-
mestre de la carrera de Finanzas en la Universidad 
APEC (Unapec). La historia se desarrolla en el 
cuatrimestre mayo-agosto del 2018, y el proce-
so que se abordó buscaba coadyuvar a que los 
estudiantes lograran buenos resultados en el 
aprendizaje de la asignatura, así como la moti-
vación, el disfrute y gusto por la misma.

Para ello, centramos la atención en el mejora-
miento de la comunicación matemática a través 
del lenguaje numérico y simbólico adecuado; 
el uso de estrategias tendentes a desarrollar y 
ampliar sus capacidades creativas y de enten-
dimiento, donde pudiesen también aprovechar 
al máximo sus niveles de aprendizaje; proponer 
alternativas de solución; fomentar la toma de 
decisiones; y el aprovechamiento al máximo del 
tiempo en el aula y fuera de ella.

Sobre la asignatura Pensamiento 
Numérico
En general, el pensamiento numérico se refiere a 
la comprensión que tiene una persona sobre los 
números y las operaciones, junto con la habilidad 
y la inclinación a usar esa comprensión en 
forma flexible para hacer juicios matemáticos y 
desarrollar estrategias útiles al manejar números 
y operaciones (NCTM, 1989). El programa de 
esta asignatura proporciona al estudiante los 

elementos matemáticos y experiencias que se 
requieren para desarrollar un conocimiento 
estructurado sobre los diferentes temas 
relacionados con el número y los conjuntos 
numéricos que constituyen el Sistema de los 
números Reales, como: conteo, operaciones y 
relaciones entre sus elementos (Unapec, 2016).

Al analizar el programa de la asignatura se ob-
serva, grosso modo, que se estudian los conjun-
tos numéricos, sus características y operaciones; 
temáticas estas que se imparten en las aulas 
desde los primeros años de escolaridad, por 
lo que se podría pensar que resultarán fáciles y 
hasta aburridas tanto para los estudiantes como 
para el propio maestro, quien en ocasiones lo 
que hace es repetir nuevamente los contenidos 
de grados anteriores con respecto a los núme-
ros naturales, los enteros, los racionales, los irra-
cionales, etc. Pero lo chocante es el bajo nivel 
de aprendizaje que logran los estudiantes en los 
cursos.

Las observaciones realizadas indican que no 
siempre a través de las clases se desarrollan 
las habilidades necesarias para el perfecciona-
miento de las actividades matemáticas, como 
son la utilización correcta de las conceptuali-
zaciones, el uso de propiedades y relaciones 
existentes entre los objetos matemáticos, la rea-
lización de inferencias lógicas, la argumentación 
de procedimientos y los juicios necesarios para 
resolver problemas. Así, en la experiencia de 
la autora con grupos anteriores se produjeron 
retiros de varios estudiantes por calificaciones 
parciales reducidas; además de las deserciones, 
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se observaron bajos niveles de desarrollo del 
pensamiento numérico, lo que se refleja en cali-
ficaciones finales deficientes y estudiantes repi-
tentes en más de una oportunidad.

Según Díaz & Díaz (2018), varios investigado-
res han identificado el importante papel de la 
resolución de problemas en el proceso de en-
señanza aprendizaje. Sin embargo, las potencia-
lidades de esta situación de aprendizaje no son 
aprovechadas lo suficiente, se observa un mar-
cado énfasis en que los alumnos se apropien de 
patrones que los lleven a desarrollar la capaci-
dad para resolver problemas y no se tiene en 
cuenta su papel en el desarrollo del pensamien-
to; sobre todo, del pensamiento matemático

Las principales carencias que presentan los es-
tudiantes y que imposibilitan el desarrollo del 
pensamiento numérico en el proceso de reso-
lución de problemas son: las dificultades en la 
comprensión de los problemas que no permiten 
una adecuada búsqueda de la vía de solución, 
incoherencias en las respuestas a los problemas 
y bloqueos en el proceso de búsqueda de la vía 
de solución, inhibición en la búsqueda de la vía 
de solución a ciertos problemas como resultado 
del efecto negativo de experiencias anteriores y 
escasa autorregulación de los procesos menta-
les por los estudiantes en la resolución de pro-
blemas. Por otra parte, desde la posición de los 
docentes entre las dificultades más notables se 
observa el poco tiempo que se brinda a los es-
tudiantes para resolver los problemas, lo que no 
estimula la reflexión (Capote, Vila-Corts, Guilera, 
Zuffi, Onuchic, citados por Díaz & Díaz, 2018).

A través de indagaciones realizadas por la au-
tora a los estudiantes que conforman este y 
otros grupos, se determinó que las principales 
causas por las que los estudiantes no logran  
desarrollar efectivamente el pensamiento nu-
mérico se deben a la repetición de acciones ya 
elaboradas, principalmente al seguimiento de 
ejemplificaciones de ejercicios que se presen-
tan en las clases, que no permiten aprender a 
describir situaciones, fundamentar, valorar, bus-
car vías diferentes de soluciones, construir, de-
mostrar, calcular, abstraer y sistematizar proce-
dimientos algorítmicos o heurísticos.

El panorama demanda la utilización de alter-
nativas y estrategias que permitan favorecer 
la motivación y logren despertar el interés por 
el aprendizaje de esos contenidos, además de 
realizar construcciones, desarrollar multilateral-
mente sus pensamientos y gestionar sus propios 
conocimientos; razones por las cuales se eligió 
la resolución de problemas.

Sobre la resolución de problemas 
como estrategia para el desarrollo 
de la  asignatura
En la actualidad, la resolución de problemas es 
un elemento indispensable en la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática (Kilpatrick et al, 
2009; Niss, 2002), ya que ofrece al estudiante 
oportunidades para establecer conexiones ra-
zonadas entre distintos elementos matemáticos 
y promueve el desarrollo de habilidades como 
examinar, representar, aplicar y entrenarse en 
el uso de procesos asociados al pensamiento 
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matemático avanzado; como abstraer, analizar, 
conjeturar, generalizar, sintetizar (NCTM, 2003). 
A pesar de la importancia que reviste resolver 
problemas en las clases de matemática, en un 
estudio realizado por la autora donde se cues-
tionaba a varios maestros de educación básica 
sobre si era necesario resolver problemas ma-
temáticos en las aulas, la mayoría de los encues-
tados respondió positivamente y reconoció su 
importancia y utilidad; sin embargo, cuando se 
les preguntó si efectivamente resuelven proble-
mas en sus aulas con frecuencia, respondieron 
que es imposible porque el sistema educacional 
no lo permite y que generalmente no lo hacen 
porque el tiempo no les alcanza.

Uno de los principales inconvenientes que se 
presentan en las aulas a la hora de resolver pro-
blemas es precisamente la falta de tiempo; un 
currículo con muchos contenidos y poco tiem-
po es la queja constante de los maestros de 
todos los niveles educacionales. El desarrollo 
de los contenidos lo absorbe todo. Sin embar-
go, la asignatura Pensamiento Numérico es una 
excepción a esta regla, ya que se dispone de 
poco contenido y mucho tiempo, por lo que se 
adecúa perfectamente para aplicar los conoci-
mientos aprendidos a través de cualquier estra-
tegia que pueda planificar y aplicar el maestro. 
Es por eso por lo que se ha decidido utilizar la 
resolución de problemas como estrategia desa-
rrolladora y motivadora para la enseñanza y el 
aprendizaje, puesto que a través de ella se privi-
legia el hacer y el reflexionar, la argumentación, 
la comunicación y el modelamiento (Minerd, 
2016).La resolución de problemas se convierte 

en una estrategia de gran valor para el desarro-
llo del pensamiento numérico, lo que ayuda al  
desarrollo de la lógica del pensamiento al per-
mitir organizar la información, dar orden y sen-
tido a las acciones, analizar la información re-
levante, generar ambientes adecuados para la 
concentración y la observación y fomentar la 
capacidad de razonamiento; así como generar 
posibilidades de solución al considerar diferen-
tes alternativas, tomar las decisiones y evaluar la 
factibilidad de las mismas, buscar explicaciones 
lógicas a los fenómenos y utilizar diferentes es-
cenarios para arribar a la solución.

Según Kaur y Yeap (2009, p. 308): “La resolución 
de problemas es un proceso complejo que re-
quiere que un individuo coordine sus experien-
cias previas, su conocimiento, su comprensión y 
su intuición para satisfacer las demandas de una 
situación nueva”. Así, la forma en que una per-
sona se enfrenta a la resolución de problemas 
dependerá de sus conocimientos matemáticos, 
heurísticas, metacognición, su sistema de creen-
cias y las prácticas educativas en las que haya 
participado (Schoenfeld, 1985).La concepción 
de problema matemático que se maneja en este 
proceso se corresponde con lo planteado por 
Perdomo-Díaz & Felmer (2017), como una acti-
vidad matemática para la cual la persona que 
la enfrenta no conoce un procedimiento que le 
conduzca a la solución, ésta tiene interés en re-
solverlo, le supone un desafío y se siente que 
puede resolverlo porque tiene herramientas.

De esa manera, se establece la necesidad de 
indagar y rebuscar un conjunto de problemas 
matemáticos que ayuden en el desarrollo del 
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pensamiento numérico y que resulten de interés 
para los estudiantes de la asignatura, con la fiel 
concepción de que será un proceso interesante, 
de aportes significativos en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje y de la vida misma; motiva-
dor y de sobrada importancia, ya que los seres 
humanos han nacido para resolver problemas, 
siendo parte de su esencia, de su sobrevivencia 
y además le han servido como una herramienta 
de desarrollo.

Además, la resolución de problemas es una 
de las siete competencias fundamentales de-
claradas en el currículo dominicano, lo cual le 
da pertinencia al proceso que se desarrolla en 
esta asignatura; también el aprendizaje basado 
en problemas es una estrategia de enseñan-
za y de aprendizaje que ayuda al estudiante a  
desarrollar competencias múltiples, ya que inte-
gra en un mismo proceso de aprendizaje con-
ceptos, procedimientos y actitudes de diversas 
áreas y disciplinas; además, se ha declarado el 
“resolver problemas” como una competencia es-
pecífica del área de matemática (Minerd, 2016), 
de ahí la importancia de su utilización como es-
trategia que permita trabajar por la formación y 
desarrollo de esa competencia.

Caracterización del grupo de 
estudiantes al que pertenece el 
caso 
El grupo 69013 de Mat-160 estaba conformado 
por trece estudiantes; alrededor del cincuenta 
por ciento de ingreso reciente, matriculados en 

el 2018, el estudiante más antiguo del grupo se 
había matriculado en el 2012. Del grupo con 
matrícula del 2012 al 2017, tres estudiantes es-
taban repitiendo la asignatura y el resto había 
presentado el retiro de esta, algunos más de 
una vez. Uno de los estudiantes se había retira-
do de la universidad y estaba recién reingresa-
do. El número de hombres superaba en uno al 
de mujeres. Había una estudiante extranjera.

Los estudiantes son jóvenes que no exceden los 
25 años, provenientes de escuelas secundarias 
tanto públicas como privadas, hay un estudiante 
que viaja desde una ciudad fuera de Santo Do-
mingo, el grupo es heterogéneo. Con el fin de 
conocer sobre las incidencias, desarrollo y resul-
tados de la implementación de la estrategia de 
resolución de problemas, en este grupo de es-
tudiantes se ha decidido observar y estudiar un 
caso único, seleccionado en el aula atendiendo 
a criterios que se expondrán más adelante.

Sobre el estudio de caso único. Con el objeti-
vo de estudiar profundamente la incidencia de 
la resolución de problemas como estrategia de 
desarrollo del pensamiento numérico y de mo-
tivación, se ha seleccionado como metodología 
de análisis el estudio de caso único, puesto que 
permite la aplicación de conceptos teóricos y 
técnicos, requiere de una participación activa 
del sujeto en estudio y permite el desarrollo 
de sus habilidades; además, se pueden realizar 
evaluaciones continuamente y manejar proce-
sos de investigación multilateralmente. Según 
Midgley, citado por Spottielo (2009), la investi-
gación de caso único apunta al estudio particu-
lar de una instancia o evento (en un individuo, 
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grupo, comunidad o una sociedad entera), con 
el propósito de obtener un entendimiento pro-
fundo que dé cuenta del estado actual de las 
cosas.

El método de estudio de caso resulta muy for-
mativo aunque requiere de mucha disciplina 
tanto del investigador como del investigado, 
pues el primero debe tener una amplia prepa-
ración para seleccionar casos de relevancia que 
puedan aportar soluciones a situaciones reales; 
y promover pensamientos de alto nivel, de gran 
pertinencia, con objetividad, claridad, lógica, 
exactitud y sensibilidad, entre otros aspectos. 
Sobre el segundo recae la responsabilidad de 
su propio aprendizaje, por lo que debe traba-
jar en el desarrollo de capacidades que fomen-
ten su formación en un proceso activo y parti-
cipativo que permita crecer constantemente, ya 
que según Bruner (1960) ese proceso favorece 
el aprendizaje por descubrimiento y permite al 
estudiante plantearse preguntas y formular sus 
propias respuestas.

Es importante entender que el estudio de un 
caso único no es representativo estadísticamen-
te de una población, ni necesariamente se obtie-
nen generalizaciones del fenómeno mediante el 
mismo; lo que interesa es conocer el caso a pro-
fundidad, y sus resultados son científicamente 
valorados por los aportes que generan en cali-
dad informativa. Reconocidos autores como Yin 
(1989), Kadzin (1996), Chetty (1996), Maxwell 
(1998), León y Montero (2003), Martínez (2006), 
Hernández, Fernández y Baptista (2008) y López 
(2013), entre otros, defienden esa modalidad de 
estudio de caso único con fuertes e irrefutables 

argumentaciones que van desde las que apun-
tan a la imposibilidad de reunir un conjunto 
significativo de sujetos en el tiempo disponible 
para el estudio; pasando por los que valoran la 
posibilidad de estudiar casos críticos, únicos e 
irrepetibles para comprender un fenómeno y 
que a través de los mismos se tenga la posibili-
dad de crear una teoría que pueda ser transfe-
rida y verificada en otros casos; hasta aquellas 
que defienden la idea de su riqueza en los re-
sultados obtenidos a través de diversas fuentes 
como documentos, registros, entrevistas y ob-
servaciones directas de los participantes. Todo 
lo anterior, basado en la calidad de la investiga-
ción desarrollada.

La selección de estudio de caso único en esta in-
vestigación, como metodología rigurosa de in-
vestigación cualitativa y cuantitativa, se basa en 
los criterios de Yin (1989) y se utilizan las fases 
y metodologías que él propone, en las que se 
connota el valor en sí mismo que tiene cada caso 
sin pretender realizar generalizaciones sino más 
bien posibilitar el estudio profundo del mismo 
generando teorías y posibilidades de solucio-
nes particulares que posteriormente se puedan 
utilizar como hipótesis para la comprobación de 
otros casos.

Se toman en cuenta, además, las ideas plantea-
das por Sena (2013) al considerar que esta estra-
tegia permite perfeccionar las aptitudes y hábi-
tos de dirección del estudiante, porque le ayuda 
a sistematizar, profundizar y ampliar sus conoci-
mientos. Bajo las orientaciones de los maestros, 
los estudiantes logran apropiarse de las herra-
mientas que le permiten buscar soluciones y 
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lograr aprendizajes significativos en el proceso 
de desarrollo de esta metodología.

Sobre la selección y descripción del caso. En 
principio se comenzó con la observación de 
todos los estudiantes respecto a su comporta-
miento en clase, antecedentes matemáticos, 
intereses, inquietudes, participación y coope-
ración para la obtención de datos relacionados 
con su propio proceso dentro de la asignatura. 
Para la selección se consideraron tres posibles 
casos, aunque uno de ellos fue descartado por-
que el estudiante llegaba tarde a las clases; y 
otro fue desestimado porque no contó con la 
aprobación del propio estudiante.

Finalmente, se contó con la anuencia de un estu-
diante, quien manifestó su disponibilidad para 
ser observado y colaborar con el estudio. Se 
trata de Luis Gabriel Arias, matrícula 20142693, 
un estudiante de Finanzas que cursa el quinto 
cuatrimestre. Éste expresó verbalmente sus mie-
dos y temores con la asignatura de matemática 
y reportó que, aunque estudia lo suficiente, sus 
resultados en la asignatura nunca son buenos. 
Se define como un estudiante promedio. Se 
matriculó en 2014, pero no ha podido aprobar 
la asignatura Pensamiento Numérico; cuenta 
que la ha seleccionado en dos oportunidades 
anteriores a esta: en el primer cuatrimestre, y  
recurrió al retiro; y la segunda vez, la reprobó. 
Luis es temeroso, pero comunicativo; y aunque 
por momentos quiere esconder sus miedos, su 
comportamiento lo delata. Cuando se siente 
acorralado y no puede realizar las actividades 
que se asignan en el aula, se sonroja y constan-
temente se le ve sudoroso e intranquilo.

Mediante los primeros cuestionamientos mani-
festó preocupación respecto a la resolución de 
problemas, argumentando su imposibilidad en 
efectuarlos puesto que en la mayoría de los ca-
sos no comprende lo que le piden desarrollar; 
añadió que prefiere desarrollar ejercicios. Luis 
cree que puede aprender si le tienen un poco 
de paciencia, porque no entiende rápidamente 
como otros estudiantes; otras veces ni alcanza a 
entender.

En otras entrevistas se le cuestionó sobre el de-
sarrollo matemático logrado en los niveles de 
escolaridad y sobre cómo pudo aprobar la asig-
natura, las pruebas Nacionales y otros retos ma-
temáticos que ha enfrentado en su vida. Argu-
mentó que recibió ayuda en sus puntuaciones 
por parte de sus antiguos maestros y también 
de otros estudiantes, pero no precisamente de 
aprendizaje sino más bien colaboraciones en el 
desarrollo de exámenes, trabajos y proyectos. 
Aunque ha tenido fracasos marcados en la asig-
natura matemática, ha logrado superarlos, aun-
que no de la forma que debería.

Sobre los problemas que se desarrollaron en 
el curso. Una de las tareas más difíciles que se 
debió enfrentar fue la indagación, selección y 
utilización de problemas que cumplieran con 
los propósitos del estudio, que además debían 
estar relacionados con los contenidos y habili-
dades que se describen en la asignatura Pensa-
miento Numérico, como comprender, elaborar y 
definir conceptos; identificar, clasificar, relacio-
nar, comparar, graficar, analizar, calcular y resol-
ver, entre otras.
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No toda actividad matemática de resolución re-
presenta un problema, puesto que no se define 
solo por el contexto y una situación planteada 
a la que se debe dar solución. El concepto pro-
blema está altamente relacionado con la activi-
dad misma a desarrollar y los conocimientos de 
quien los enfrenta; así, lo que es un problema 
para un estudiante no necesariamente lo es para 
otro. Si un estudiante conoce la solución, enton-
ces ya no es un problema. Ese aspecto obliga 
a hurgar en la consecución de problemas que 
representen (valga la redundancia) problemas 
para la totalidad del grupo. Según Mario Bunge, 
citado por N. Berrizegune (2016), un problema 
es una situación que representa una dificultad, 
no hay un camino automático para resolverla y 
se requiere deliberación e investigación de tipo 
conceptual o empírica para resolverla. Por tan-
to, un problema es un ejercicio complejo que 
presenta una dificultad, que no tiene un único 
camino para resolverlo y que exige un proceso 
de investigación. Entre las características de los 
problemas matemáticos que se seleccionaron 
están:

- Que representaran un desafío, aunque aborda-
ble, y que provocaran una reacción. Motivado-
res, interesantes y que dieran deseos de resol-
verlos y replicarlos en otras personas.

- Que tuvieran varias vías de solución y que los 
estudiantes tuvieran la posibilidad de traba-
jar con ellos, o al menos encontrar soluciones 
parciales.

- Que contuvieran los datos suficientes para re-
solverlo y tener una solución única.

- Que permitieran que las metodologías que se 
utilizaran sirvieran de base para entrenar a los 
estudiantes en procesos de abordaje de otros 
problemas y ayudar en el mejoramiento del co-
nocimiento y de la práctica.

- Que posibilitaran el desarrollo de las habili-
dades declaradas, entre las que se destacan: la 
utilización correcta de las conceptualizaciones, 
el uso de propiedades y relaciones existentes 
entre los objetos matemáticos, la realización de 
inferencias lógicas y la argumentación de proce-
dimientos y juicios.

Se ejemplifican a continuación algunos proble-
mas que se resolvieron en el aula:

 

 

En este problema se pone en evidencia la capa-
cidad de observación del estudiante y el desa-
rrollo de estrategias de combinación de figuras 
y de conteo. Una forma de abordarlo es nom-
brando sus secciones de la forma siguiente.

Problema 1. Determine la cantidad de trián-
gulos diferentes que se forman en la figura 1

Figura 1. Fuente: propio.
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A, B, E y F son los triángulos que se ven a simple 
vista. Sin embargo, no son los únicos triángulos 
que se pueden formar; por ejemplo, la unión de 
A-B es un triángulo también, al igual que A-C-F, 
además todas las partes juntas A-B-C-D-E-F for-
man otro triángulo. Así, mediante combinacio-
nes se pueden formar diez triángulos diferentes. 
Damos la oportunidad a los lectores que los en-
cuentren. También se realizaron problemas ope-
racionales, pero que suponen desafíos más allá 
de sumar, restar, multiplicar y dividir.

 

Otra temática de problemas es la de ordena-
miento, no solo de cantidades sino también de 
posiciones. Se ilustra con el siguiente ejemplo.

Para evaluar de acuerdo con los procesos que 
se seguían en el aula, se plantearon problemas 
en las pruebas parciales y finales, cuidando que  
correspondieran a los contenidos de la asigna-
tura. Un ejemplo del problema utilizado en el 
segundo examen parcial es el siguiente.

Problema 2. Cada vez que Isabel ve un nú-
mero en el pizarrón efectúa el siguiente pro-
cedimiento: le resta el dígito que tiene en 
las unidades y al número obtenido lo divi-
de entre 10. Ella repite lo anterior hasta que 
queda un número de un solo dígito en el pi-
zarrón. Si empieza con el número 20142014, 
¿Con cuál número terminará Isabel?

Problema 3. Arturo, Miguel, Carlos y Luis 
fueron con sus esposas a comer. En el res-
taurant se sentaron en una mesa redonda de 
forma que:

a) Ninguna mujer quedó al lado de su 
esposo.

b) En frente de Miguel se sentó Luis.

c) A la derecha de la esposa de Miguel se 
sentó Carlos.

d) No había dos mujeres juntas.

¿Quién se sentó entre Miguel y Arturo?

Problema 4. En el siguiente proceso se co-
metieron errores. Observa y describe el o los 
errores cometidos, luego realiza el proceso 
correcto.

Marcela resolvió la siguiente multiplicación 
de fracciones.

Errores:________________________________
Proceso correcto:_______________________

Figura 2. Fuente: propio.
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Como se puede observar en los ejemplos an-
teriores, un problema se puede plantear en un 
contexto matemático o no matemático. Para la 
selección de esos y otros problemas, se consul-
taron diversas fuentes como libros, folletos y pá-
ginas web.

Sobre el desarrollo de la clase y seguimiento 
a Luis. Se ha utilizado el estudio de caso único 
como método en la determinación de las inci-
dencias de la metodología aplicada, planteán-
dose la pregunta de investigación: ¿cómo influ-
ye la estrategia de resolución de problemas en 
el desarrollo del pensamiento numérico de es-
tudiantes con dificultades en el aprendizaje de 
matemática?

Como principales métodos y procedimientos 
de recogida de datos se propone utilizar la en-
trevista semiestructurada, la observación parti-
cipante en el propio desarrollo de la estrategia 
y las pruebas de contenido. Se otorga especial 
importancia a la observación del caso concreto 
y al comportamiento del estudiante en diferen-
tes actividades. La entrevista semiestructurada 
permite clarificar cuestiones relacionadas con 
las experiencias, creencias, aspectos metacog-
nitivos y reacciones emocionales del estudiante 
seleccionado; así como constatar si se ha impli-
cado a lo largo de la intervención.

De esa manera, se concibe una primera entre-
vista semiestructurada individual en la que se 
realiza una serie de preguntas indicativas relati-
vas a sus creencias acerca de la Matemática en 
general; acerca de cuáles son sus debilidades 
en lo relacionado a la resolución de problemas, 

si necesita mucho o poco esfuerzo para resol-
verlos, qué recursos emplea para comprender, 
extraer datos, hacer planteamientos y otros pro-
ceso; dónde están las mayores fortalezas, qué 
hace cuando no comprende lo tratado, cómo 
gestiona su actividad mental, así como qué es-
trategias utiliza para resolver, entre otras.

También se plantearon otras entrevistas semies-
tructuradas en las que se recogen aspectos sig-
nificativos de su experiencia en el desarrollo de 
las clases y los procesos que se seguían, lo que 
propicia una reflexión respecto a su participa-
ción, sus avances, sus expectativas sobre el fu-
turo, sus preocupaciones y sus puntos de vista 
sobre la base de sugerencias para la mejoría de 
los resultados que se obtienen.

En la observación participante la investigadora 
desempeña la función de profesora, en dicha 
observación se anotaron aspectos importantes 
como reacciones del estudiante, las dificultades 
que enfrentaba para comprender los proble-
mas, los éxitos, las interacciones con otros estu-
diantes, las autovaloraciones y las valoraciones 
sobre su condición y experiencia en la interven-
ción. Las pruebas de contenido (parciales y final) 
sirvieron para diagnosticar las condiciones del 
estudiante para el desarrollo de la resolución de 
problemas, lo que permitió aplicar los correcti-
vos necesarios en las metas aún pendientes de 
alcanzar.

Sobre los logros alcanzados por Luis y la en-
trevista final. Muchas veces Luis manifestó su 
intención de retirar la asignatura porque no 
lograba resolver los problemas, y era en esos 
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momentos que la investigadora (quien se 
desenvolvía como guía de la clase) le anima-
ba y le cuestionaba con detalles pequeños que 
le ayudaran a encontrar una pista, a veces con 
preguntas orientadoras: ¿qué tal si pruebas este 
método…? Otras veces, sembrando dudas y 
buscando explicaciones a sus procesos: ¿y por 
qué crees que es así? También le aplicaba otras 
acciones como encaminar el proceso, como 
concentrarse y hurgar en sus conocimientos. 
Fue así como el estudiante comenzó a afianzar-
se y utilizar adecuadamente los medios que po-
seía. Cuando Luis podía decir algo sobre el pro-
blema, sentía que avanzaba y olvidaba la idea 
de retirarse, y pronto abrazó la idea de prose-
guir y librar la batalla. Poco a poco organizó sus 
ideas, al utilizar adecuadamente las experien-
cias previas y los conocimientos adquiridos y 
desarrollar pequeñas estrategias que con el 
tiempo se convirtieron en un recurso de gran 
potencial desarrollador.

Los problemas utilizados en clase sirvieron como 
elementos motivadores, incentivadores del de-
sarrollo del pensamiento del estudiante obser-
vado, quien a su vez comenzó a utilizar métodos 
de expresión adecuados en cada caso: verbal, 
gráfico, numérico, analítico y algebraico. Siem-
pre buscaba empezar por lo más fácil, hacer es-
quemas, tablas y dibujos; creó estrategias don-
de logró movilizar los conocimientos para hacer 
conjeturas, analizar, explorar y tomar decisiones.

Un desafío que el estudiante observado logró 
superar fue llenar un Sudoku. Manifestó que 
había intentado llenarlo anteriormente, pero 
nunca lo había logrado porque no entendía la 

lógica del juego; ahora contaba con un conjunto 
de estrategias que utilizó y culminó con resol-
ver inclusive algunos niveles de dificultad media 
y alta. Los avances de Luis se notaron desde la 
primera evaluación parcial, obteniendo unas de 
las mejores calificaciones del curso. En el segun-
do parcial estaba afectado por un problema de 
salud y su calificación decayó un poco, aunque 
no fue mala; para el examen final logró recupe-
rar sus bríos y así mismo creció su calificación. A 
modo de ejemplo, se presentan a continuación 
las respuestas que dio Luis a algunas de las pre-
guntas de la entrevista final que se realizara:

¿Pudiste resolver algunos problemas en 
clase? ¿Cómo te sentiste?

Sí, los resolví. Resolví muchos. Y me sentí muy 
bien, así fue como me fui dando cuenta que 
tenía todo lo que necesitaba para resolverlos, 
que con una buena orientación y acudiendo a 
las técnicas que había desarrollado al resolver 
otros problemas, podía armar el plan y ahora 
puedo resolver cualquier problema que me den.

¿Alguna vez pensaste en retirar la 
asignatura? Explica

Sí, varias veces lo pensé y hasta lo expresé, 
porque me asustaban los problemas y en 
principio no podía resolver ninguno, luego fui 
organizando mis ideas, me concentraba y todo 
se volvió muy positivo; fluían las ideas y lo logré.
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¿Pudo destacar algún aspecto sobre 
“resolver problemas”?

Sí, este proceso me ha ayudado mucho en lo 
personal y en lo académico, ha cambiado mi 
punto de vista no solo sobre la matemática, 
sino sobre la vida misma. Resolver problemas te 
ayuda a pensar, a organizar tus ideas, a perder el 
miedo, a sentirte fuerte. Estoy satisfecho, puedo 
resolver los problemas sin ayuda, por mi propia 
cuenta. Le pido a la maestra que no cambie el 
método, si puedo ayudarme a mí que desde 
pequeño presentaba este inconveniente para 
resolver problemas, sé que podrá ser efectivo 
en otros estudiantes.

Conclusiones
Atendiendo a los resultados alcanzados por el 
caso único en estudio, se puede concluir que la 
resolución de problemas es una estrategia que 
influye positivamente en el desarrollo del pen-
samiento numérico de estudiantes con dificul-
tades en el aprendizaje de matemática. En este 
proceso el estudiante observado pudo manejar 
soluciones directas en el aula, hacer analogías, 
resolver comenzando de atrás hacia delante, im-
plementar soluciones a través de ensayo-error, 
deducir y sacar conclusiones, hacer conjeturas, 
experimentar y extraer pautas, manipular y ha-
cer experimentos, resolver mediante la imple-
mentación de la solución de un problema pare-
cido o similar, buscando patrones, dividiendo el 
problema en partes más pequeñas, modifican-
do los datos dados, haciendo suposiciones fal-
sas, entre otras.

Así, logró desarrollar potencialidades en el de-
sarrollo de su pensamiento numérico y matemá-
tico, al permitirle organizar sus pensamientos 
y procedimientos de forma lógica. Desarrolló 
además su capacidad de razonamiento, de toma 
de decisiones factibles para la solución, exterio-
rizar sus pensamientos a través de los diferentes 
lenguajes que sirven de base a las matemáticas, 
y además pudo comprobar los resultados de sus 
procesos.

El estudio de caso único permitió estudiar y 
comprender la dinámica presente en este con-
texto singular, para crear teorías que permiten 
ser corroboradas en otros casos. Eso es de gran 
utilidad para la ciencia, ya que aunque las mis-
mas no pueden generalizarse, pueden ser de 
utilidad en otros casos particulares donde po-
drán se corroborar; como expresara el propio 
Luis, si pudo ayudarlo a él, es muy posible que 
pueda ser efectivo en otros estudiantes.
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