
i 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

(UTN) 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(FECYT) 

CARRERA: PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR, EN LA MODALIDAD PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: “La motivación en los aprendizajes de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas en el décimo año de educación general básica 

de la Unidad Educativa “Atahualpa” en el periodo académico 2022-2023” 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: Licenciada en Pedagogía de las 

matemáticas y la física 

 

Línea de investigación: Gestión, Calidad De La Educación, Procesos Pedagógicos E 

Idiomas 

Autora: Joselyn Lizeth Coronado Yánez 

Tutor: MSc. Orlando Rodrigo Ayala Vásquez 

 

 

Ibarra, 2023 



ii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente 

trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital 

Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información: 

DATOS DE CONTACTO 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1004643449 

APELLIDOS Y NOMBRES: Coronado Yánez Joselyn Lizeth 

DIRECCIÓN: Ibarra, Parque Sol los Ceibos Río Chinchipe y Luis Reina 

EMAIL: jlcoronadoy@utn.edu.ec  

TELÉFONO FIJO: ---------------- TELF. MOVIL 0985126372 

   

DATOS DE LA OBRA 

TÍTULO: “La motivación en los aprendizajes de sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas en el décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa 

“Atahualpa” en el periodo académico 2022-2023” 

AUTOR (ES): Coronado Yánez Joselyn Lizeth 

FECHA: AAAAMMDD 2023/02/28 

SOLO PARA TRABAJOS DE TITULACIÓN 

PROGRAMA:          PREGRADO                 POSGRADO 

TITULO POR EL QUE 

OPTA: 
Licenciada en Pedagogía de las matemáticas y la física 

ASESOR /DIRECTOR: MSc. Orlando Ayala 

 

 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 

  



vi 

 

DEDICATORIA 

 

El resultado de este trabajo quiero dedicar a las personas que más amo, quienes han 

depositado su confianza en mí y han sido el pilar fundamental que me ha llevado a culminar 

este proceso de formación; 

A mi hija Sarah, por quién lucho cada día, ella es mi inspiración, mi motor y mis ganas de 

ser mejor cada día, a quien procuro educar con ejemplo y amor.  

A mis padres; Patricio Coronado y Gladys Yánez quienes han sabido apoyarme y guiarme 

en todo momento, por inculcar con amor y paciencia los valores que hoy en día me 

caracterizan.  

A mi abuelita Mariana Gubio, que siempre quiso verme triunfar, por creer en mí y aunque 

ya no está a mi lado, siempre estará en mi corazón.  

A mis hermanos Anahí y Alejandro, a quienes espero ver cumplir todas sus metas y llegar 

muy lejos, incluso más que yo. 

A Mishel, una amiga incondicional que incluso a la distancia siempre me brinda una palabra 

de aliento, con quien puedo contar en esos momentos difíciles y está ahí apoyándome.  

 

 

Joselyn Lizeth Coronado Yánez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar, agradezco a Dios por permitirme alcanzar este logro, por darme la vida, 

salud, un hogar lleno de amor y las fuerzas necesarias para dar lo mejor de mí, por las nuevas 

oportunidades y por las derrotas que me han enseñado a ponerme de pie y seguir adelante. 

Agradezco también por la vida de los seres que amo, quienes han sido un impulso para 

alcanzar mis objetivos, los mismo que creen en mí y me han apoyado a cumplir mis metas. 

A toda mi familia que, con un consejo, un abrazo y los mejores deseos han estado en cada 

momento de mi vida, en los buenos y en los no tan buenos.  

A la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, que me ha enseñado lo bonito de 

la profesión que elegí, a los docentes y compañeros que durante toda la carrera universitaria 

me han extendido su mano y brindado su apoyo, conocimientos y experiencias que perduran 

en el corazón. 

Al MSc. Orlando Ayala, tutor del presente trabajo de integración curricular, quien ha sabido 

guiarme de la mejor manera con su amplio conocimiento, brindado su tiempo y consejos, 

gracias por ser un ejemplo a seguir y sembrar en mí el amor por la docencia durante todo 

este proceso de formación.  

  

 

Joselyn Lizeth Coronado Yánez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMEN 

La enseñanza de las matemáticas se ha convertido en el desafío de los últimos tiempos, en 

donde los nuevos docentes necesitan cambiar la manera de impartir sus clases y dejar a un 

lado la enseñanza tradicional. El problema recae en que los estudiantes no se encuentran 

motivados y existen varios factores por los cuales no sienten interés en aprender esta ciencia. 

Es por ello que el objetivo del presente trabajo es generar un aporte significativo relacionado 

a la motivación de los aprendizajes de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 

para el décimo año de educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Atahualpa” en el periodo académico 2022-2023. La investigación tiene un enfoque mixto, 

el cual ha permitido describir las variables mediante una encuesta realizada virtualmente a 

través de la plataforma Google Forms, que a partir de los datos obtenidos se pudo concluir 

que la mayoría de los estudiantes muestran desinterés en el estudio de las matemáticas, 

debido a la complejidad de su contenido y el poco o nulo uso de recursos didácticos para la 

enseñanza, lo que causa desmotivación en el aprendizaje. Con el fin de enmendar esta 

problemática se ha elaborado una guía didáctica para la enseñanza de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas que se adaptan a las necesidades de los estudiantes y generen 

mayor interés en aprender. 

 

Palabras clave: motivación, matemáticas, estudiantes, docente, enseñanza, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The teaching of mathematics has become the challenge of recent times, where new teachers 

need to change the way they teach their classes and leave traditional teaching aside. The 

problem is that students are not motivated and there are several factors why they do not feel 

interested in learning this science. That is why the objective of this work is to generate a 

significant contribution related to the motivation of learning systems of linear equations with 

two unknowns for the tenth year of Higher Basic General Education of the Educational Unit 

"Atahualpa" in the academic period 2022 - 2023. The research has a mixed approach, which 

has made it possible to describe the variables through a survey carried out virtually through 

the Google Forms platform, which, based on the data obtained, it has been possible to 

conclude that the Most of the students show disinterest in the study of Mathematics, due to 

the complexity of its content and the little or no use of didactic materials for teaching, which 

causes demotivation in learning. To correct this problem, a didactic guide has been prepared 

for teaching systems of linear equations with two unknowns that adapts to the needs of the 

students and generates a greater interest in learning. 

 

Keywords: motivation, mathematics, students, teacher, teaching, learning. 

  



x 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Introducción .................................................................................................................... 14 

Motivaciones para la investigación ............................................................................. 14 

Descripción del problema ........................................................................................... 14 

Delimitación del problema .......................................................................................... 15 

Delimitación espacial .................................................................................................. 15 

Formulación del problema .......................................................................................... 15 

Justificación ................................................................................................................. 15 

Objetivos ..................................................................................................................... 16 

Objetivo General ......................................................................................................... 16 

Objetivos específicos .................................................................................................. 16 

Capítulo I: Marco Teórico .............................................................................................. 17 

1.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje .................................................................... 17 

1.1.1. Aprendizaje significativo ........................................................................... 18 

1.2. Constructivismo ................................................................................................ 18 

1.2.1. Constructivismo social ............................................................................... 18 

1.2.2. Constructivismo en el Ecuador .................................................................. 19 

1.3. La motivación .................................................................................................... 19 

1.3.1. Concepto .................................................................................................... 19 

1.3.2. Importancia ................................................................................................ 19 

1.4. Tipos de motivación .......................................................................................... 20 

1.4.1. Motivación Extrínseca ............................................................................... 20 

1.4.2. Motivación Intrínseca ................................................................................ 20 

1.4.3. Amotivación ............................................................................................... 20 

1.5. La motivación en las matemáticas .................................................................... 21 

1.5.1. Metodologías de enseñanza innovadoras ................................................... 21 

1.5.2. Estrategias de enseñanza ............................................................................ 23 

1.6. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas ......................................... 24 

1.6.1. Conjunto solución ...................................................................................... 24 

1.6.2. Métodos de solución .................................................................................. 26 

1.6.3. Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones ..................... 27 

1.7. Las matemáticas en el décimo año de Educación General Básica .................... 28 

1.7.1. Objetivos Generales del décimo año de Educación General Básica.......... 28 



xi 

 

1.7.2. Destrezas con Criterio de Desempeño ........................................................... 29 

Capítulo II: Materiales y Métodos .................................................................................. 30 

2.1. Tipo de investigación  ............................................................................... 30 

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos...................................................................... 30 

2.2.1. Métodos ..................................................................................................... 30 

2.2.2. Técnicas ..................................................................................................... 30 

2.2.3. Instrumentos ............................................................................................... 31 

2.3. Preguntas de investigación e hipótesis .............................................................. 31 

2.4. Matriz de operacionalización de variables ........................................................ 32 

2.5. Participantes ...................................................................................................... 34 

2.5.1. Población o universo .................................................................................. 34 

2.5.2. Determinación de la muestra ..................................................................... 34 

2.6. Procedimiento y análisis de datos ..................................................................... 35 

Capítulo III: Resultados y Discusión .............................................................................. 36 

3.1. Diagnóstico del nivel de motivación ................................................................. 37 

3.1.1. Motivación extrínseca ................................................................................ 37 

3.1.2. Motivación intrínseca ................................................................................ 37 

3.1.3. Motivación total ......................................................................................... 38 

3.1.4. Gusto por las matemáticas ......................................................................... 39 

3.2. Relación de género y motivación ...................................................................... 40 

3.2.1. Género y motivación extrínseca................................................................. 40 

3.2.2. Género y motivación intrínseca ................................................................. 41 

3.2.3. Género y motivación total .......................................................................... 42 

3.2.4. Género y gusto por las matemáticas .......................................................... 43 

Capítulo IV: Propuesta .................................................................................................... 45 

4.1. Nombre de la propuesta..................................................................................... 45 

4.2. Introducción a la propuesta ............................................................................... 45 

4.3. Objetivos de la guía ........................................................................................... 46 

4.3.1. Objetivo General............................................................................................ 46 

4.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................ 46 

4.4. Contenidos curriculares ..................................................................................... 46 

4.5. Guía didáctica y estrategias ............................................................................... 46 

Conclusiones ................................................................................................................... 47 



xii 

 

Recomendaciones ........................................................................................................... 53 

Bibliografía ..................................................................................................................... 54 

Anexos ............................................................................................................................ 60 

4.1. Árbol de problema ............................................................................................. 60 

4.2. Encuesta ............................................................................................................ 61 

4.3. Entrevista ........................................................................................................... 64 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Baremo de niveles de motivación ……………………………………………….. 32 

Tabla 2 Características de la encuesta aplicadas a los estudiantes …………………….. 32 

Tabla 3 Número de estudiantes del décimo año de Educación Básica Superior …………34 

Tabla 4 Estadísticos descriptivos …………………………………………………………36 

Tabla 5 Nivel de motivación extrínseca …………………………………………………..37 

Tabla 6 Nivel de motivación intrínseca …………………………………………………...37 

Tabla 7 Nivel de motivación total ………………………………………………………... 38 

Tabla 8 Nivel del gusto por las matemáticas ...………………………………………….. 39 

Tabla 9 Estadísticos de prueba: U de Mann Whitney   ……………………………………40 

Tabla 10 Estadísticos de prueba: U de Mann Whitney ……………………………………42 

Tabla 11 Estadísticos de prueba: U de Mann Whitney …………………………………….43 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Representación gráfica del Caso 1…...……………………………………....... 24 

Figura 2. Representación gráfica del Caso 2 ...…………………………………………… 25 

Figura 3. Representación gráfica del Caso 3...……………………………………………25 

Figura 4. Relación entre género y motivación extrínseca ................................................... 40 

Figura 5. Relación entre género y motivación intrínseca .................................................... 41 

Figura 6. Relación entre género y motivación total………………………………………. 42 

Figura 7. Relación entre género y gusto por las matemáticas……………………………..43 

 

file:///C:/Users/Jhoselyn/OneDrive%20-%20Universidad%20Tecnica%20del%20Norte/8vo%20semestre/Tesis/Coronado_Joselyn_Tesis.docx%23_Toc127384512


14 

 

INTRODUCCIÓN  

Motivaciones para la investigación 

El estudio de las matemáticas es un tema que resulta complicado de entender para muchos 

estudiantes y que la sociedad mantiene en común. Históricamente las matemáticas, han 

servido de ayuda al ser humano para solucionar sus problemas cotidianos, sin embargo, en 

la actualidad se ha generado un rechazo a su estudio, pues se presume que es una materia 

más que hay que aprobar, que las matemáticas son monótonas, aburridas y que no les servirá 

en el futuro (Farias & Pérez, 2010), ante estas premisas, el motivo por el cual se elabora el 

presente trabajo de integración curricular es lograr cambiar el alto porcentaje de 

desmotivación existente en los aprendizajes de las matemáticas mediante la utilización de 

estrategias que estimulen la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el décimo año de 

educación básica superior de la Unidad Educativa “Atahualpa”.  

Descripción del problema 

En los últimos años, despertar el interés por aprender matemáticas se ha convertido en el 

nuevo reto de los docentes, por ello, la motivación en la enseñanza de dicha ciencia es una 

de las mayores preocupaciones de la educación. En este sentido, Ricoy & Couto (2018) 

mencionan que enfocarse en el mejoramiento de la comprensión y significado matemático 

requiere de un estudio para entenderlo, considerando además un elemento afectivo. 

Mediante la observación en las aulas de clase durante las prácticas pre-profesionales, se ha 

logrado identificar las siguientes causas por las cuales los estudiantes se podrían encontrar 

desmotivados: 

- Causa 1: Se ha pretendido utilizar únicamente metodologías de enseñanza tradicional, 

como las clases expositivas, en dónde el docente es el actor principal en la enseñanza de 

contenidos de la materia, dejando un papel pasivo a los estudiantes quienes se limitan a 

prestar atención y replicar lo plasmado en la pizarra. 

- Causa 2: La falta de aplicabilidad de aprendizajes significativos, es decir; pocos 

estudiantes logran recuperar los conocimientos previos adquiridos en niveles anteriores, 

por otro lado, se maneja la ideología que los contenidos matemáticos no les servirán en 

un futuro. 

- Causa 3: Uso de estrategias didácticas poco eficientes para la enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas, en este sentido se hace referencia a que la educación en sí se ha limitado 

al uso de un texto base en donde se sigue un lineamiento de contenidos.  

Frente a esta situación, se origina una serie de consecuencias que afectan el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. Las habilidades cognitivas son herramientas de pensamiento 

que pueden modificarse de acuerdo a las necesidades de los estudiantes que a su vez usan 

para poder adaptarse y aprender de la sociedad en la que viven (Adrianzén, 2019).  

En primera instancia, al no sentirse atraídos por una clase de matemáticas tienden a frustrarse 

por la incomprensión de los contenidos curriculares que se les imparte. De la misma manera, 

al no generar nuevas expectativas, pierden el interés por aprender, pasando por alto la 

importancia de las matemáticas, como es el caso del presente tema de sistemas de ecuaciones 
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lineales con dos incógnitas siendo éste, la base para la resolución de problemas a futuro. 

Finalmente, se obtiene estudiantes poco participativos y con bajo rendimiento en las 

evaluaciones, ya que su función se basaría en culminar un nivel con el mínimo esfuerzo. 

Delimitación del problema  

Actualmente, la motivación en el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas es de interés tanto educativo como tecnológico ya que permite efectuar 

estrategias pedagógicas variables e innovadoras, con el fin de generar aprendizajes 

significativos. Por lo tanto, se aborda un análisis de la motivación en los aprendizajes de 

Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos incógnitas en el décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Atahualpa” en el periodo académico 2022-2023. 

Delimitación espacial 

La Unidad Educativa “Atahualpa” se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, cantón 

de Ibarra en la parroquia de Caranqui al norte del territorio ecuatoriano, La institución ofrece 

un nivel educativo Inicial, Educación básica y Bachillerato en la modalidad de estudio 

presencial. 

Formulación del problema  

El problema descrito anteriormente ha generado las siguientes preguntas de reflexión:  

- ¿Existe desmotivación en los estudiantes de décimo año para los aprendizajes de sistema 

de ecuaciones en el área de matemáticas? 

- ¿Existen causas extrínsecas e intrínsecas de los estudiantes para los aprendizajes de las 

matemáticas en el décimo año de educación básica superior, que fomentan la 

desmotivación? 

Justificación 

La importancia del estudio de las matemáticas en la actualidad ha tomado fuerza ante la 

sociedad, debido a que los conocimientos necesarios contribuyen al mejoramiento de las 

áreas de desarrollo científico y tecnológico en todo el mundo, cabe mencionar que su 

protagonismo empieza desde las aulas de clase con los conocimientos básicos, no obstante, 

tras dos años de pandemia por el COVID-19, la interrelación entre docente y estudiantes se 

vio afectada, generando vacíos en los aprendizajes.  

Por ello, es importante destacar la motivación en los aprendizajes de las matemáticas, 

específicamente en el tema de sistema de ecuaciones, ya que permitirá al estudiante 

identificar y aplicar los distintos métodos de resolución que mediante una estrategia 

pedagógica adecuada el estudiante cumpla un papel activo dentro de la educación siendo 

capaz de generar nuevas ideas y dar varias alternativas de soluciones ante los problemas que 

se presentan en la vida cotidiana.  

Con el fin de identificar nuevas estrategias pedagógicas capaces de motivar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa “Atahualpa” se ha 

detectado a los beneficiarios directos quienes harán uso del presente trabajo de integración 

curricular en lo referente al tema de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas:  
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- Cómo beneficiarios directos se encuentran los estudiantes de décimo año de educación 

básica superior, ya que al determinar la razón por la cual se encuentran desmotivados, se 

haría uso de las estrategias que se hace mención para un óptimo aprendizaje del tema 

propuesto, obteniendo estudiantes activos, participativos y motivados. 

- Los docentes también se beneficiarían ya que, al contar con estudiantes participativos y 

dispuestos a aprender, las clases serían más placenteras, además harían uso de las 

herramientas pedagógicas para impartir sus clases logrando un ambiente próspero y 

motivado.  

Por otra parte, se ha detectado a los beneficiarios indirectos como son: la institución 

educativa ya que contará con una educación de alto nivel motivacional aumentando su 

prestigio nacional, los padres de familia; ya que sus hijos tendrán una perspectiva diferente 

de las matemáticas, siendo razonables, generadores de su propio conocimiento y con nuevas 

metas por cumplir. Finalmente, el estado porque al aumentar el nivel de motivación 

disminuye el nivel de deserción en cada año lectivo, logrando que los estudiantes generen 

nuevas ideas para el desarrollo personal y colectivo.  

Objetivos 

Objetivo General 

Generar un aporte significativo relacionado a la motivación de los aprendizajes de sistemas 

de ecuaciones lineales con dos incógnitas para el décimo año de educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Atahualpa” en el periodo académico 2022-2023. 

Objetivos específicos 

- Diagnosticar el nivel de motivación, de los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica superior de la Unidad educativa “Atahualpa”, para los aprendizajes de 

Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos incógnitas.  

- Describir la relación que existe entre el género de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica superior de la Unidad educativa “Atahualpa”, con las 

diferentes variables de la motivación. 

- Diseñar una estrategia innovadora que motive a los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica superior en los aprendizajes de Sistemas de Ecuaciones 

Lineales con dos incógnitas. 

  



17 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

A lo largo de la historia, la educación ha tenido como objetivo brindar modelos pedagógicos 

que se adapten a las necesidades de los estudiantes del mundo actual, gracias a las 

aportaciones epistemológicas de investigaciones a favor de la educación, hoy en día se busca 

el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Roa & Fernández (2020) 

manifiestan que el proceso de enseñanza aprendizaje tiende a perfeccionarse, tomando en 

cuenta la necesidad del desarrollo cognitivo del estudiante con el fin de promover la 

interacción del aprendizaje tanto individual como social.  

En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta ser la interrelación entre docente 

y estudiante, pero también con el entorno de cada uno, generando así, nuevos aprendizajes 

que benefician a la colectividad. Guevara Kaiser (2018) hace referencia a los roles entre 

estudiante y profesor, mencionando que el profesor despierta conflictos cognoscitivos en los 

estudiantes, es decir, que pone en tela de duda sus conocimientos y aptitudes, dando hincapie 

a la interacción entre compañeros, en donde suergen nuevas ideas, permitiendo que cada 

estudiante proponga diferentes estrategias de solución y demuestren su capacidad de 

razonamiento.  

La enseñanza es un término que se escucha desde la infancia, debido que los hijos reciben 

sus creencias, valores, cultura, en fin, la buena enseñanza de sus padres, quienes son los que 

transmiten a sus hijos lo que ellos necesitan saber, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el ámbito educativo, el docente es quien transmite los conocimientos a sus 

estudiantes, es decir, enseña e instruye en cuanto a su asignatura. Por una parte, Roa & 

Fernández (2020) manifiestan que la clave para una enseñanza de calidad recae en la 

adecuada práctica del docente para que mejore el rendimiento académico y la motivacion 

tanto del estudiante como del docente.  

El aprendizaje, se entiende como la adquisición de conocimientos, pensamientos, conductas 

o valores, el cual se concibe mediante factores como la atención, experiencia, observación, 

entre otros. Según Gallardo (2016) dentro del proceso del aprendizaje, es indispensable 

identificar la organización cognitiva del estudiante; lo cual no es una tarea simple, ya que no 

se trata de ahondar cuantitativamente los conocimientos que posee, sino más bien determinar 

cualitativamente los conocimientos adquiridos y de tal manera, analizar hasta qué punto 

estos distan.  

Dentro del currículo priorizado del Ministerio de Educación (2021) se manifiesta:  

El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. Los estudiantes 

deben ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 

identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 

decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, 

tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. (pág. 13) 
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Ante esta situación, hay que recalcar que para que exista un mejoramiento en el aprendizaje 

y el rendimiento académico, los estudiantes necesitan estar motivados al momento de 

adquirir nuevos contenidos, integrando así los conocimientos previos para no generar vacíos 

académicos, esto conlleva a la importancia de desarrollar aprendizajes significativos.  

1.1.1. Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo se entiende a sí mismo como el proceso mediante el cual se 

obtiene nueva información o nuevos conocimientos, en otras palabras, es lograr nuevos 

significados. Según Flores & Lagua (2022) el aprendizaje significativo es el conocimiento 

que adquiere sentido para el estudiante cuando utiliza como elemento fundamental una 

experiencia práctica significativa que involucra y permite la interacción de conceptos 

existentes con nuevas perspectivas, construyendo significados que ya ha sido aprendido, 

añadiendo la presencia de sus propios componentes personales del estudiante en la 

consolidación del aprendizaje. 

En concordancia con Miranda (2019), menciona que el estudiante que ha logrado interpretar 

mediante la construcción de su propio conocimiento y con la guía del docente, ha 

desarrollado un aprendizaje significativo, ya que este se deriva de una experiencia propia. 

De esta manera, cabe mencionar la importancia de generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes, ya que son ellos quienes participarán de manera activa dentro del aula y 

propiciarán un cambio en la sociedad. 

1.2. Constructivismo  

Miranda (2019) menciona que el constructivismo en la educación se trata de la interacción 

de la nueva información y los saberes previos, con el fin de construir un modelo que guie el 

aprendizaje para interpretar y dar sentido lógico al nuevo conocimiento, relacionándolas con 

las experiencias cotidianas, los roles que cumplen los actores del aprendizaje se contraponen 

a la enseñanza tradicional, ahora el estudiante es el autor principal de la construcción del 

conocimiento, mientras que el docente orienta y guía el aprendizaje mediante actividades 

que lo involucran con su entorno, por ello se habla de un componente adicional que habla 

del constructivismo social. 

1.2.1. Constructivismo social 

El constructivismo social o sociocultural, se destaca por la construcción de conocimietnos 

que adquiere una persona dentro de su entorno social y cultural. Pinto, et al (2019) 

mencionan que pedagógicamente, el constructivismo social de Vygotsky (1977) considera 

que el desarrollo humano es un proceso de desarrollo cultural, para el desarrollo óptimo de 

las funciones, por ello, es necesaria la actividad práctica e instrumental en la interacción o 

cooperación social, no individual. En este sentido, el individuo aprende a desenvolverse 

dentro de la sociedad, permitiendo el desarrollo de las relaciones internacionales, aportando 

nuevos entornos analíticos y que permiten establecer interacciones sociales a través de una 

metodología de análisis propia que incluye aspectos del comportamiento personal. 
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1.2.2. Constructivismo en el Ecuador 

La educación en Ecuador está amparada por la LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe), dicho órgano garantiza el derecho a la educación de los y las 

ecuatorianos, estableciendo una cultura de paz para la convivencia armónica. En cuanto al 

constructivismo en Ecuador, la LOEI estipula los Principio de la gestión educativa acerca 

del Interaprendizaje y multi aprendizaje:  

“Se considera al interaprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para potenciar 

las capacidades humanas por medio del arte, la cultura, el deporte, la sostenibilidad 

ambiental, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo” (LOEI 2021, art. 

2.3, literal d). 

De esta manera, el interaprendizaje y el multi aprendizaje se consideran herramientas para 

mejorar las capacidades humanas a través de la cultura, el deporte, el acceso a la información 

y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo. 

1.3. La motivación  

1.3.1. Concepto 

Sengún Gallardo Vázquez (2016) la “motivación” se entiende como la disposición interna 

que impulsa, estimula o preside un comportamiento, lo que hace que se actúe de determinada 

manera ante cualquier situación. Así mismo, Guevara Kaiser (2018) manifiesta que lo que 

mueve a una persona es la motivación, ya que, al estar motivado se esfuerza más hasta llegar 

a la meta. En cuanto a la educación, enseñar fomentando la motivación, mejora el 

rendimiento académico y la dicha por aprender, por ende, resulta útil saber en qué momento 

aplicar estrategias motivacionales para que los estudiantes empiecen a interesarse por su 

comportamiento dentro de las aulas de clase y el docente pueda desarrollar una enseñanza 

eficaz.   

1.3.2. Importancia  

La importancia de la motivación en el ámbito educativo radica en el mejoramiento de la 

actitud e interés frente a las actividades académicas que realiza el estudiante dentro y fuera 

del aula de clases. Según Jiménez & Molina (2019) el valor de la tarea y el sentido de 

competencia frente a ella se relaciona con la motivación, dando sentido a la activación de 

los recursos cognitivos de los estudiantes en pos del aprendizaje. Es decir, un estudiante 

motivado, despierta su curiosidad por aprender nuevos contenidos y participar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, Chimbaina, M. (2018) manifiesta que la motivación al ser un acto 

manipulable que se presenta de manera interna y externa altera las situaciones fisiológicas y 

psicológicas del individuo potencializando el desarrollo cognitivo. Es decir, la motivación 

contribuye a la exploración de las fortalezas de cada uno, dando la posibilidad de adquirir 

nuevos conocimientos duraderos y permanentes. 
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1.4. Tipos de motivación 

Usán & Salavera (2018) afirman que, para el estudio de la motivación educativa, la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria, es 

relevante mencionar tres tipos de motivación que cuentan con su propia estructura y que se 

involucran en el proceso de enseñanza aprendizaje, estos son la motivación intrínseca, 

extrínseca y la amotivación, la cual se refiere en sí a la falta de motivación:  

1.4.1. Motivación Extrínseca 

La conducta que se adquiere en este tipo de motivación está encaminada hacia un fin, es 

decir, existen factores externos que afectan la voluntad de las personas, tal como los 

incentivos y los castigos. En el contexto educativo, Jiménez & Molina (2019) manifiestan 

que, para fortalecer el componente extrínseco de la motivación se debe poner énfasis en el 

proceso socioeducativo de los estudiantes, es decir, en la práctica docente, en la interacción 

de los estudiantes entre compañeros dentro del aula de clases y su entorno, siendo pertinente 

el uso de estrategias motivacionales como el reconocimiento, los estímulos o premios. El 

uso de recompensas y refuerzos positivos resulta eficiente para tratar de cambiar una 

conducta no deseada y generar un ambiente óptimo para el aprendizaje.  

1.4.2. Motivación Intrínseca  

De Sixte, et.al. (2019) manifiestan que la motivación intrínseca se trata de una motivación 

humana innata, esto quiere decir, que empieza desde la infancia y se pone en evidencia al 

observar cuando los niños pequeños muestran una necesidad particular de competitividad e 

independencia al momento de explorar nuevas cosas que para ellos resultan desconocidas. 

En el ámbito educativo, el estudiante es quien se encuentra motivado a la hora de aprender, 

de tal manera que desarrolla una capacidad e impulso interno el cual pone al servicio del 

aprendizaje.  

En este sentido, Jiménez & Molina (2019) mencionan que para estimular el componente 

intrínseco de la motivación, es necesario consolidar la fuerza interior, la voluntad propia y 

el planteamiento de nuevas metas y logros individuales, con el fin de tener una visión que 

contribuya a los intereses personales a futuro, por lo tanto, el modelo motivacional que puede 

aumentar el rendimiento matemático y, en última instancia, promover el aprendizaje 

significativo de esta materia es la motivación intrínseca.  

Si bien es cierto, la motivación intrínseca y extrínseca son motivaciones distintas, pero a su 

vez, van de la mano para lograr en los estudiantes una adecuada formación integral, llevando 

a cabo los contenidos curriculares propuestos. Según Usán & Salavera (2018) los estudiantes 

pueden lograr la armonía entre los aspectos positivos que ofrecen los dos tipos de 

motivación; intrínseca y extrínseca, abordados desde la inteligencia emocional, con el fin de 

alcanzar el éxito académico y un rendimiento óptimo. 

1.4.3. Amotivación 

Albán, et. al (2018) afirman que la amotivación se encuentra en el tercer nivel de autonomía 

de los tipos de motivación, en el ámbito educativo los estudiantes mostrarían ciertas 
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particularidades como antipatía, poco o nulo interés, desgano e incapacidad para cumplir una 

determinada tarea y por ende no logra conseguir resultados positivos en sus estudios. Por 

otro lado, Ricoy & Couto (2018) mencionan que la poca exigencia educativa, los horarios 

extensos, la indisciplina escolar, las clases numerosas y la poca aplicabilidad de los 

contenidos en la vida cotidiana son factores que contribuyen a la amotivación. En este 

sentido, se entiende como amotivación a la falta de motivación, en donde resulta difícil que 

el individuo efectúe una tarea, peor aún que la valore. 

1.5. La motivación en las matemáticas 

Gran parte de los estudiantes reflejan un pensamiento negativo que la sociedad les transmite 

en cuanto al estudio de las matemáticas. Ante esta situación, Ricoy & Couto (2018) hacen 

referencia a que el rendimiento en la asignatura de Matemáticas se ve afectado debido a la 

falta de autoeficacia y la autorregulación del aprendizaje. Es por ello que se recae 

nuevamente en el contexto motivacional de los estudiantes, hoy en día, es indispensable para 

el docente asumir nuevos retos que contribuyan al cambio de imagen de la asignatura ante 

la sociedad, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Holguín, et al. (2020) hace refrencia a los resultados del informe PISA del Ministerio de 

Educación del Ecuador (2018), en donde señala que el 70,9% de los estudiantes no alcanzan 

el nivel 2 en el aprendizaje de las matemáticas, ciencias y lectura. Es decir, dicho informe 

muestra un índice elevado de estudiantes a quienes les resulta difícil el comprender las 

matemáticas y, por ende, se provoca el fracaso escolar. 

 

Por otra parte, Santiago, et al. (2020) manifiesta que los estudiantes que demuestran dominio 

académico en el área de matemáticas presentan habilidades de pensamiento formal, 

pensamiento lógico-creativo y resiliencia, en donde cada estudiante reconoce sus fortalezas 

y capacidades desarrolladas. Así pues, la motivación en las matemáticas juega un papel de 

suma importancia el cual despierta el interés de los estudiantes por resolver problemas que 

se involucran en su diario vivir. 

1.5.1. Metodologías de enseñanza innovadoras 

La construcción y la enseñanza es un proceso que evoluciona con el tiempo, mostrando 

diferentes aspectos de cada paso según el estudiante, el maestro y la disciplina de estudio. 

Según Chiliquinga & Balladares (2020) la innovación es una serie de intervenciones, 

decisiones y procesos que implican cambios de comportamiento, ideas, cultura, contenidos, 

modelos, prácticas e intenciones pedagógicas, así como una sistematización a gran escala. 

Como se ha señalado con anterioridad, los docentes juegan un papel indispensable dentro el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Calle, et al. (2021) recalca que una tarea primordial de 

los profesores es trabajar de la mano con las últimas tendencias en educación, respondiendo 

a las exigencias del mundo actual, innovando permanentemente y creando así, nuevas 

oportunidades de aprendizaje que promuevan la colaboración, criticidad y conocimiento con 

el fin de fortalecer el desarrollo del conocimiento y destrezas. 
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Al referirse a las metodologías de enseñanza innovadoras, se habla de las metodologías 

activas. Según Puga Peña & Jaramillo Naranjo (2015)  las metodologías activas permiten 

que los estudiantes cumplan el rol de actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas y sean capaces de construir su propio conocimiento, logrando integrarlo en 

varios ámbitos de la vida cotidiana. En este contexto, los estudiantes se ubican en el centro 

del proceso en mención, promoviendo una educación participativa e inclusiva. En el presente 

estudio, se hace referencia a las siguientes metodologías de enseñanza innovadoras. 

a. Aprendizaje basado en retos o desafíos 

El aprendizaje basado en retos o desafíos (ABR) es una metodología aprendizaje 

colaborativo y activo a través del cual los estudiantes desarrollan habilidades para resolver 

desafíos relacionados con problemas de su comunidad dado su enfoque centrado en 

favorecer la construcción del conocimiento y la interacción con la realidad. La Corporación 

Universitaria Adventista (2022) menciona que la metodología ABR ha empezado a tomar 

posiciones aventajadas en las instituciones educativas, debido a sus relevantes 

contribuciones en el desarrollo de conocimientos y la potenciación de habilidades acordes a 

las demandas del mundo actual.  

b. Rutinas del pensamiento  

La rutina de pensamiento se trata de ejercicios simples diseñados para lograr objetivos 

específicos de manera efectiva y alcanzable, que evolucionan con el uso y se convierten en 

constructores de cultura. Chiliquinga & Balladares (2020) manifiestan que esta metodología 

no pretende provocar respuestas concretas, sino fortalecer la capacidad de pensar y fomentar 

el desarrollo de hábitos de pensamiento. Por definición, fomentan el aprendizaje de 

experiencias previas, permiten el desarrollo de la curiosidad, la exploración, la revisión y el 

cuestionamiento de los temas descubiertos con el objetivo de visibilizar el pensamiento de 

las personas y provocan una cultura de análisis con su uso continuo, reflexión, aplicación y 

creación. 

c. Design Thinking 

La metodología de enseñanza denominada Design Thinking, que traducida al español 

significa “pensamiento de diseño”. Según Miranda de la Lama (2020) Design Thinking es 

la metodología en donde su finalidad es contrastar un antes y un después de la educación, 

logrando efectos positivos en la motivación de cada estudiante. De tal manera que se ofrece 

una experiencia educativa basada en la creación y la innovación en beneficio de la 

satisfacción colectiva, facilitando la solución de problemas, el diseño y desarrollo de 

productos y servicios de todo tipo, tomando en cuenta al ser humano como el centro de 

atención. En ITMadrid (2020) se meciona las fases del Design Thinking las cuales son: 

- Empatía  

- Definir 

- Idear 

- Prototipar 

- Probar 
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1.5.2. Estrategias de enseñanza 

a. Inferencias lógicas  

Soto, Guerrero, & Beltrán (2010) mencionan que las inferencias son una forma de 

interpretación que parte de la naturaleza implícita del significado, entendiendo la 

interpretación como un diálogo que juega discursivamente con códigos, símbolos y textos, 

estos juegos toman la forma de una semiosis infinita o, explicado de otra manera, se trata de 

cualquier forma de actividad o proceso que implica signos, incluida la creación de sentido. 

De esta manera se activa un marco de conocimiento, el cual descubre infinitos efectos 

sensoriales, es posible adquirir nuevos conocimientos integrados o vinculados a premisas de 

conocimiento ya establecidas por inferencia, extrayendo conclusiones de una serie de 

posibilidades que conducen a una hipótesis. 

Se hace una inferencia inductiva cuando el conocimiento llega a generalidades más allá del 

alcance con el que partimos, es decir, se sintetizan. Por otra parte, se implica una conclusión 

deductiva cuando se llega a una conclusión que es menos sentido común que lo que se 

expresa en las premisas. Finalmente se hace referencia a una inferencia transitiva cuando la 

conclusión tiene el mismo grado de particularidad y generalidad que las premisas de partida. 

b. Uso de las TIC  

Durante los últimos años, la tecnología en la educación se ha posesionado como una 

estrategia didáctica en la enseñanza de las matemáticas, que ha permitido que los estudiantes 

se interesen más por generar conocimientos mediante herramientas y recursos digitales. 

Según Posso-Yépez et al., (2022), uno de los elementos que más influye en la calidad de los 

aprendizajes es la disponibilidad de conectividad para los estudios. Actualmente, los jóvenes 

se sientes más motivado cuando realizan tareas en la red.  

c. Uso de material didáctico  

El término material didáctico es aquella expresión que se emplea para referirse a los recursos 

que usan los docentes para apoyar su clase, para de cierta manera llamar la atención de los 

estudiantes. Según Pastells & Domingo (2007) el uso de materiales concretos permite 

mejorar los procesos inductivos, es decir, desde una matemática particular hacia una 

matemática con mayor nivel. Los materiales didácticos apoyan el aprendizaje de los 

estudiantes y aumentan su éxito académico, de ahí la importancia de su uso, ya que, facilita 

la enseñanza cumpliendo el papel de mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El material didáctico para la enseñanza de las matemáticas, resulta una estrategia 

motivacional eficaz, debido a que, gracias a la manipulación de materiales concretos, los 

estudiantes sienten atracción y despiertan el interés por aprender. Solórzano (2019) 

menciona que el material didactico es un modelo que constituye el soporte necesario para el 

aprendizaje significativo de las matemáticas. En este sentido, gracias al uso de materiales 

didacticos, el rendimiento academico y desarrollo logico de los estudiantes aumentará 

notablemente, contribuyendo una vez mas, al proceso de enseñanza aprendizaje.  
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1.6. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas  

Se denomina un sistema a aquel conjunto de ecuaciones que contengan el mismo número de 

incógnitas. Mafla (2022) manifiesta que el sistema de ecuaciones lineales como su nombre 

lo indica, se caracteriza por estar conformado por ecuaciones lineales o de primer grado, 

cuyas variables o incognitas se encuentran elevadas a la primera potencia, las mismas que 

representadas graficamente resultan ser rectas en el plano cartesiano. 

Riquenes (2012) manifiesta que un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas o 

variables, es un conjunto de ecuaciones que se expresa de la siguiente forma:   

𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 = 𝑐1

𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑐2
} 

En donde:  

𝑎1, 𝑏1 𝑦  𝑐1

𝑎2, 𝑏2 𝑦  𝑐2
}  son números reales, diferentes de cero simultáneamente. 

1.6.1. Conjunto solución  

Mediante la representación gráfica de una función lineal de la forma: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛, siendo 

𝑚 𝑦 𝑛, números reales, Riquenes (2012) afirma que cada ecuación, representa una recta en 

el plano. Al transformar dicha función a una expresión algebraica, se puede generalizar que 

toda recta en el plano está dada por la ecuación: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐, siendo 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐, números 

reales, no nulos simultáneamente, por lo que resulta que, al encontrar la solución de dicho 

sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, geométricamente, se determina el punto 

de intersección de las dos rectas, permitiendo conocer la posición de cada una. Para ello, 

cabe mencionar que pueden suscitarse tres casos, cuando las rectas son secantes, paralelas 

coincidentes o disjuntas. 

a. Caso 1 

En este caso, el autor manifiesta que las rectas denominadas: 𝑟1 𝑦 𝑟2 son secantes cuando se 

cortan en un único punto, es decir, el conjunto solución del sistema, está formado por las 

coordenadas de dicha intersección, así: 𝑆 = {(𝑥1, 𝑦1)}. 

 

Figura 1 

Representación gráfica del Caso 1.  
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Nota: Solución única de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Tomado de: Riquenes (2012) 

 

 

b. Caso 2 

Por otro lado, cuando las rectas 𝑟1 𝑦 𝑟2 son paralelas coincidentes, Riquenes (2012) afirma 

que el conjunto solucion es infinito, ya que la interseccion es la recta 𝑟1 ó 𝑟2, es decir, ambas 

rectas que tienen infinito número de puntos, en este caso el sistema resulta una 

indeterminación; tal que, 𝑆 = 𝑟1  ó   𝑆 = 𝑟2. 

Figura 2 

Representación gráfica del Caso 2. 

 

Nota: Solución infinita de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Tomado de: Riquenes (2012) 

c. Caso 3 

En este caso, las rectas 𝑟1 𝑦 𝑟2 son paralelas disjuntas, por lo que el autor manifiesta que el 

conjunto solución es vacío 𝜙, debido a que dichas rectas no se intersecan, por lo tanto, el 

conjunto solución es incomprensible o incompatible; 𝑆 = { }  ó  𝑆 = 𝜙. 

Figura 3 

Representación gráfica del Caso 3. 
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Nota: Solución infinita de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Tomado de: Riquenes (2012). 

1.6.2. Métodos de solución  

Mafla (2022) menciona que resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas es 

dar o asignar valores a cada una de las incógnitas, es decir; para las variables 𝑥 𝑒 𝑦, de tal 

manera que cada una de las ecuaciones tengan validez y se cumpla la igualdad y satisfagan 

al sistema.  

Dentro del presente estudio se hace referencia a tres métodos de solución: método de adición 

algebraica, reducción o eliminación, método de sustitución y método de igualación. 

a. Método de adición algebraica   

El primer método que se presenta para la solución de sistemas de ecuaciones lineales, se 

denomina adición algebraica o también método de eliminación o reducción. Según Riquenes 

(2012) para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por éste método, 

es necesario reconocer los factores por los cuales se va multiplicar cada ecuación con signos 

diferentes para que se elimine una de las incógnitas, con el fin de obtener una sola variable, 

de esta manera se resuelve la ecuación resultante con respecto a la otra.  

Una vez encontrado el valor de una de las incógnitas se reemplaza en cualquiera de las 

ecuaciones del sistema inicial, la cual se resuelve respecto a la otra incógnita restante y 

finalmente se obtiene los valores de las dos varibles. 

b. Método de sustitución 

En este método de solución, como su nombre lo indica; consiste en despejar una de las 

variables y sustituir en la otra ecuación no despejada. Mafla (2022) propone tres pasos a 

seguir para obtener las soluciones mediante éste método: 

- Se escoge una ecuación y se despeja cualquiera de sus variables. 

- Se sustituye la expresión algebraica despejada en la ecuación del primer paso, 

encontrando una solución. 

- Finalmente se sustituye el valor encontrado, en la ecuación que resulta del primer paso, 

encontrando las dos incógnitas.   

 

c. Método de igualación 
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El método de igualación consiste en despejar cualquier variable, la misma en las dos 

ecuaciones para igualar sus resultados, obteniendo una sola variable, la misma se encontrará 

mediante procesos aritméticos, finalmente se sustituye el resultado en cualquiera de las 

expresiones despejadas, teniendo los dos valores de las variables. 

Cedeño et al. (2019) mencionan que se puede determinar el valor de las incognitas, mediante 

algunas operaciones y se puede considerar los siguientes pasos. 

- Se aparta o despeja una de las variables de las ecuaciones, las cuales quedan en función 

de la otra incógnita no despejada, quedando como resultado dos ecuaciones lineales con 

la misma variable. 

- Se igualan los dos despejes, formando una ecuación con una sola incógnita. 

- Se despeja la incógnita resultante mediante axiomas matemáticos con el fin de obtener un 

valor numérico a dicha variable.  

- Se sustituye el valor encontrado en cualquiera de las ecuaciones originales. 

- Finalmente, mediante axiomas matemáticos se encuentra el valor de la otra incógnita. 

1.6.3. Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones 

Los diferentes métodos que se han presentado sirven para que los estudiantes puedan 

reflexionar en cuanto a la resolución de problemas. Según el libro de texto que proporciona 

el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) manifiesta que la resolución de problemas es 

uno de los aspectos más importantes de las matemáticas, y los problemas a menudo tienen 

soluciones algebraicas. Asimismo Riquenes Rodríguez (2012) menciona que un problema 

es cualquier situación en la que la determinación de uno o más números desconocidos se 

extrae de la relación que existe entre ellos y otros números conocidos. Los números 

conocidos y las relaciones son los datos para el problema y los números a determinar son las 

incógnitas. 

En este sentido, para plantear y resolver un problema que involucre la aplicación de sistemas 

de ecuaciones, se escribe la información del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico con 

diferentes incógnitas según las condiciones del problema, entonces el sistema generado se 

resuelve con cualquiera de los métodos de solución mencionados previamente, la idea es 

usar el método que resulte más fácil de aplicar, determinando finalmente la solución al 

problema.  

a. Resolución de sistemas por la regla de Cramer 

El proceso de resolución de sistemas por la regla de Cramer se basa en el concepto matricial. 

Dentro del texto del estudiante del Ministerio de Educación del Ecuador (2016) una matriz 

es el arreglo de números reales asociados a un sistema de ecuaciones, cuyos números de esta 

matriz son los coeficientes numéricos de las incógnitas, la matriz ampliada es el arreglo que, 

además de incluir coeficientes numéricos, incluye constantes del sistema.  
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De este modo, para la resolución de problemas de sistemas de ecuaciones 2𝑥2 por la regla 

de Cramer es posible asignar un valor a una matriz llamado determinante. Para dicho sistema, 

existen dos ecuaciones en donde 𝑎 𝑦 𝑏, son los coeficientes de las ecuaciones y los términos 

independientes representados por 𝑑, así: 

Ahora bien, el determinante de la matriz es el número que resulta de 𝑎1 × 𝑏2 − 𝑎2 × 𝑏1, para 

emplear la regla de Cramer se aplica la siguiente fórmula: 

 

b. Resolución de sistemas lineales por el método de Gauss 

De la misma forma, dentro del texto de estudiantes del décimo año de educación básica 

superior, el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) manifiesta que para la resolución 

de sistemas lineales es imperativo el uso del término de sistemas escalonados, en cuanto a 

su definicion, menciona que un sistema de ecuaciones está escalado cuando en una de las 

ecuaciones solo hay una incógnita y las otras incógnitas van en las otras ecuaciones aparecer 

gradualmente. 

1.7. Las matemáticas en el décimo año de Educación General Básica 

El Currículo de niveles de educación obligatoria menciona que el subnivel superior de 

Educación General Básica “promueve la resolución de problemas por medio del 

razonamiento lógico y el pensamiento hipotético-deductivo; la participación ciudadana 

responsable y comprometida con el cuidado de la salud, reproductiva e integral; a través de 

la comunicación racional y la construcción de acuerdos” (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 736). 

En tal sentido, se reconoce la importancia de las matemáticas dentro de la introducción 

plasmada en el Currículo ecuatoriano vigente, debido a que las matemáticas promueven el 

desarrollo de pensamiento crítico mediante la búsqueda de soluciones a los problemas 

mediante el desarrollo de procesos lógicos. 

1.7.1. Objetivos Generales del décimo año de Educación General Básica 

Al hacer un análisis de los objetivos del subnivel superior de la Educación General Básica 

enmarcados dentro del currículo vigente ecuatoriano en el área de matemáticas, se hace 

referencia a los siguientes objetivos: 

Sistema 

൜
𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 = 𝑑1

𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑑2
 

Matriz de coeficientes 

൬
𝑎1 𝑏1

𝑎2 𝑏2
൰ 

Matriz de términos 

independientes 

൬
𝑑1

𝑑2
൰ 

𝑥 =
ฬ
𝑑1 𝑏1

𝑑2 𝑏2
ฬ

ฬ
𝑎1 𝑏1

𝑎2 𝑏2
ฬ

=
𝑑1𝑏2 − 𝑑2𝑏1

𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1
 𝑦 =

ฬ
𝑎1 𝑑1

𝑎2 𝑑2
ฬ

ฬ
𝑎1 𝑏1

𝑎2 𝑏2
ฬ

=
𝑎1𝑑2 − 𝑎2𝑑1

𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1
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OI.4.8. Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación 

científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución de problemas, 

mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en contextos 

múltiples y considerando el impacto de la actividad humana en el entorno. 

OI.4.12 Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en 

función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que permitan mejorar 

y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en 

función del entorno y comunicando el proceso seguido (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 737). 

Los objetivos mencionados en el párrafo anterior tienen concordancia con el área de las 

matemáticas y las exigencias de la educación en la actualidad, ya que de tal manera se 

involucra el uso de materiales didácticos y tecnológicos, ahondando en el trabajo 

colaborativo a fin de que se involucren en el proceso de enseñanza aprendizaje todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Haciendo referencia al tema de estudio de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

el objetivo de área por subnivel que se encuentra dentro del currículo priorizado es: 

“O.M.4.3. Representar y resolver de manera gráfica (utilizando las TIC) y analítica 

ecuaciones e inecuaciones con una variable; ecuaciones de segundo grado con una 

variable; y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, para aplicarlos en 

la solución de situaciones concretas” (Ministerio de Educación, 2021). 

 1.7.2. Destrezas con Criterio de Desempeño 

Las DCD (Destrezas con Criterio de Desempeño) establecidas en el currículo vigente 

ecuatoriano contribuyen a la planificación micro curricular docente con el fin de preparar en 

el ámbito educativo a los niños, niñas y adolescentes para desenvolverse en la cotidianidad 

de forma eficaz, los mismos que deben ser desarrolladas tomando en cuenta su importancia 

en el contexto actual, las Destrezas con Criterio de Desempeño que hace referencia el tema 

de estudio, según el currículo priorizado del Ministerio de Educación (2021) son: 

“M.4.1.55. Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas de 

manera algebraica, utilizando los métodos de determinante (Cramer), de igualación, 

y de eliminación gaussiana.  

M.4.1.56. Resolver y plantear problemas de texto con enunciados que involucren 

funciones lineales y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas; e 

interpretar y juzgar la validez de las soluciones obtenidas dentro del contexto del 

problema” (pág. 127). 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se ha realizado tiene un enfoque metodológico mixto, con una 

integración sistemática de métodos cualitativos y cuantitativos, con el fin de obtener una 

mejor comprensión del fenómeno de estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Por 

un lado, es cuantitativo y se enmarca dentro del ámbito del estudio descriptivo ya que 

pretende describir todas las variables e indicadores relacionados con la motivación del 

aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y tiene un diseño no 

experimental. 

Cualitativamente, es un proyecto de investigación-acción. Según Pinto et al. (2019) La 

investigación-acción (IA) combina la exploración, el trabajo y la mejora de resultados ya 

que tiene como objetivo proponer una solución a un problema conocido, que en el caso 

específico de este proyecto es el desarrollo de estrategias motivacionales para el aprendizaje 

de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

2.2.1. Métodos 

a. Inductivo. - Este método se aplicó en la medida en que la propuesta se diseñó a partir de 

las particularidades encontradas en el diagnóstico; es decir, se ha trabajado de lo particular 

a lo general. 

b.  Deductivo. - Este método se aplicó fundamentalmente en el marco que alcanzó los 

aspectos teóricos científicos particulares relacionados con la motivación y las 

matemáticas desde las concepciones teóricas y científicas generales relacionadas con los 

aspectos y teorías motivacionales.  

c. Analítico sintético. - Este método se utilizó principalmente en el análisis y discusión de 

los resultados, ya que permitió descomponer la motivación en dimensiones del indicador 

para comprender estos elementos a través de un análisis; además, se sintetizaron los 

resultados, creando de alguna manera nuevos elementos teóricos. 

2.2.2. Técnicas 

a. Encuesta 

Se utilizó la encuesta sobre la motivación hacia las matemáticas, adaptada de la encuesta que 

lleva el nombre de “Estudio descriptivo de la motivación del estudiante en cursos de 

matemáticas a nivel de educación superior” realizada por Astudillo, Terán, & Oleo (2021); 

la misma que se ajustó al contexto y ámbito de la presente investigación. Esta encuesta se 

aplicó a los estudiantes que toman la asignatura de matemáticas del décimo año de Educación 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Atahualpa”. Durante el mes de noviembre y 

diciembre de 2022 se aplicó la encuesta y se la realizó a través de la plataforma Google 

Forms, es decir, se aplicó virtualmente, permitiendo a los estudiantes contestar la encuesta 

de manera voluntaria desde sus domicilios y en los laboratorios de la institución. 
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b. Entrevista 

Con la finalidad de tener información de una persona calificada se aplicó una entrevista 

estructurada a la docente de matemáticas, Ing. Fanny Pineda, del décimo año Educación 

Básica superior, esta entrevista se aplicó el día viernes 02 de diciembre de 2022 en el 

laboratorio de computación de la Unidad Educativa “Atahualpa”. 

2.2.3. Instrumentos 

Para las encuestas y la entrevista, los documentos utilizados en la Unidad Educativa 

“Atahualpa” fueron los cuestionarios. 

2.3. Preguntas de investigación e hipótesis 

Como guía para esta investigación, proponemos las siguientes preguntas de investigación. 

¿cuál es el diagnóstico del nivel de motivación, de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica superior de la Unidad educativa “Atahualpa”, para los 

aprendizajes de Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos incógnitas? 

¿Qué relación existe entre el género de los estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica superior de la Unidad educativa “Atahualpa”, para los aprendizajes de Sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas? 

¿Se puede diseñar una estrategia innovadora que motive a los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica superior en los aprendizajes de Sistemas de Ecuaciones Lineales 

con dos incógnitas? 

Al ser la investigación de carácter correlacional se trabajará con la siguiente hipótesis 

alternativa o del investigador:  

H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre el género de los estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Atahualpa”, con la 

motivación hacia los aprendizajes de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

La hipótesis nula con la que se trabajará es:  

H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre el género de los estudiantes 

del décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa “Atahualpa”, con la 

motivación hacia los aprendizajes de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

Se calculó la fiabilidad o consistencia interna de la encuesta aplicada, que no es más que el 

grado de correlación que existe entre los ítems o preguntas del instrumento; en este caso se 

utilizaron las 32. Esta consistencia se calculó con el Alfa de Cronbach. 

Según los criterios de (George & Mallery, 2003) la fiabilidad es: 

- Mayor de .90 = Excelente  

- Entre .80 y .90 = Bueno 

- Entre .70 y .79 = Aceptable 

- Entre .60 y .69 = Cuestionable 

- Entre .50 y .59 = Pobre 
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- Menor de .50 = Inaceptable 

Calculado el Alfa de Cronbach se obtuvo .925 lo que equivale a excelente, debido a que está 

cerca de la unidad.  

Para determinar el nivel de motivación, tomando en cuenta los posibles puntajes máximos y 

mínimos obtenidos para cada estudiante, se utilizó el baremo que toma en consideración los 

posibles puntajes máximos y mínimos con respecto a la motivación total, la motivación 

extrínseca y la motivación intrínseca. En estos baremos se obtuvo el rango restando el 

puntaje máximo y mínimo posibles en cada tipo de motivación (total, extrínseca e 

intrínseca); para determinar los rangos del nivel bajo, medio y alto se obtuvo los puntajes 

(máximo y mínimo) dividiendo el rango para tres. El baremo quedó estructurado de la 

siguiente manera: 

Tabla 1 

Baremo de niveles de motivación 

Nivel Motivación extrínseca Motivación intrínseca Motivación Total 

Bajo 9-21 22-51 31-72 

Medio 22-34 52-81 73-114 

Alto 35-45 82-110 115-155 

Nota: Elaboración propia. 

2.4. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 2 

Características de la encuesta aplicadas a los estudiantes 

Variable Dimensiones Indicadores Técnica 
Fuente de 

Información 

M
o

ti
v

a
ci

ó
n

 

Motivación 

Extrínseca 

 

- Intensión de ser buen 

estudiante (6). 

- Preocupación por la opinión de 

otros (9). 

- Estudio por buen desempeño 

docente (11). 

- Satisfacción por buenas 

calificaciones (12). 

- Ser tomando en cuenta por el 

profesor (14). 

- Ser felicitado por el profesor. 

(15). 

- Preocupación por opinión del 

profesor (16). 

- Aprobación del profesor (22). 

- Interés por los materiales 

didácticos (23) 

Encuesta Estudiantes 

del décimo 

año de 

educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Atahualpa” 
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Motivación 

Intrínseca 

 

- Gusto por el estudio (5). 

- Estudio y atención (7) 

- Prioridad para matemáticas (8). 

- Esfuerzo constante (10). 

- Estudio para resolver 

problemas (13). 

- Disciplina en la asignatura 

(17). 

- Diversión al aprender (18). 

- Buen rendimiento para un 

mejor futuro (19). 

- Gusto por la responsabilidad 

(20). 

- Aprender con nuevos retos 

(21). 

- Elegir estudiar matemáticas 

(24). 

- Estudio para mejorar (25). 

- Estudio por obligación (26). 

- Estudio para entender la 

realidad (27). 

- Esfuerzo sin buenos resultados 

(28). 

- Estudio por mejorar 

pensamiento (29). 

- Entender el entorno (30). 

- Motivación por buenas notas 

(31). 

- Constancia en las tareas (32). 

- Comprensión problemas 

contextualizados (33). 

- Puntualidad de entrega deberes 

(34). 

- Concentración en clase (35). 

- Automotivación en tareas (36) 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

del décimo 

año de 

educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Atahualpa” 

Percepción 

docente 

- Causas de desmotivación 

- Estrategias de motivación 

- Capacitación en motivación 

- Factores externos 

- Factores internos  

 

Entrevista Docentes del 

décimo año 

de educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

“Atahualpa” 

Nota: Elaboración propia 
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2.5. Participantes 

2.5.1. Población o universo  

Tabla 3 

Número de estudiantes del décimo año de Educación Básica Superior 

Paralelo Número de estudiantes Porcentaje (%) 

A 29  35.8 % 

B 26  32.1 % 

C 26 32.1 % 

TOTAL 81 100 % 

Nota: Elaboración propia. Fuente: Unidad Educativa “Atahualpa” 

No se tomó una muestra representativa, se realizó un censo, es decir se aplicó la encuesta a 

todos los estudiantes de décimo año de Educación General Básica Superior en el aprendizaje 

de las matemáticas, el mismo que sirvió para el tema de estudio Sistemas de Ecuaciones 

Lineales con dos incógnitas. 

2.5.2. Determinación de la muestra  

El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la siguiente fórmula matemática: 

𝑛 =
𝑁. 𝜎2. 𝑧2

(𝑁 − 1). 𝐸2 + 𝜎2. 𝑧2
 

En donde:  

𝑛: Tamaño de la muestra 

𝑁: Tamaño de la población o universo (81) 

𝜎: Varianza poblacional (0,5) 

𝑧: Nivel de confianza (1,96) 

𝐸: Margen de error (0,05) 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se trabajó con un margen de error del 5%, por lo 

que, reemplazando los valores obtenidos, el tamaño de la muestra resultante fue: 

𝑛 =
81. (0.25). (1.96)2

(81 − 1). (0.05)2 + (0.25). (1.96)2
 

𝑛 = 67,034 

𝑛 = 67 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

De la muestra investigada se obtuvieron los siguientes resultados: el 62,7 % de los 

estudiantes son de género masculino y el 37,3% de género femenino; en cuanto a la 

autodefinición étnica, la mayoría de los participantes se definen como mestizos con un 
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porcentaje de 74,6%, el 9% como indígenas, el 9% como blancos, el 4,5% como 

afrodescendientes y el 3% con otra etnia; en relación a la edad, el 58,2% de los encuestados 

tienen 14 años, el 20,9% 13 años, el 16,4% tienen 15 años y el 4,5% tiene 16 años. 

2.6. Procedimiento y análisis de datos 

Para la aplicación de la encuesta, previamente se aplicó una encuesta piloto a veinte 

estudiantes para determinar alguna falencia y replantearla de ser necesaria. Para la aplicación 

definitiva de la encuesta se calculó el nivel de fiabilidad de la misma con el estadístico ALFA 

DE CRONBACH. A continuación, con previa autorización de la institución, es decir del 

consentimiento informado, se les proporcionó el link a los estudiantes, los mismos que 

completaron en aproximadamente 15 minutos.  

Una vez que se completó la encuesta se migró los datos al software SPSS-25.0, y se realizó 

las respectivas tablas de frecuencia y de contingencia para el análisis respectivo. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos 

 

Total, Motivación Total, Motivación 

Extrínseca 

Total, Motivación 

Intrínseca 

N Válido 67 67 67 

Perdidos 0 0 0 

Media 115,49 31,63 83,87 

Mediana 115,00 32,00 87,00 

Moda 108a 39 81a 

Desv. Desviación 19,776 6,728 14,670 

Varianza 391,102 45,268 215,209 

Rango 121 35 86 

Mínimo 32 9 23 

Máximo 153 44 109 

Suma 7738 2119 5619 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.  

Nota: Elaboración propia. Fuente: Tabulación de datos SPSS. 

Los estadísticos descriptivos que se muestran en la Tabla 4, señalan de manera resumida los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica superior de la Unidad Educativa “Atahualpa”, por lo que resulta pertinente 

describir brevemente los conceptos básicos tratados tales como las medidas de tendencia 

central, en cuanto a la media aritmética, que según Posada (2016), representa la media o 

promedio de los datos incorporados de la muestra. La mediana es el valor del centro, en otras 

palabras, se deja el 50 % del análisis por debajo y el 50 % restante por encima. La moda se 

refiere al valor de mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Por lo tanto, de los datos 

obtenidos, la moda en la motivación extrínseca es 39, esto quiere decir que los estudiantes 

tienen un nivel alto de motivación, sin embargo, se evidencia un valor de 81 en la motivación 

intrínseca lo que significa un nivel medio, es por ello que la motivación total es igual a 108, 

esto quiere decir que el nivel de motivación de los estudiantes es medio.  

Dentro de las medidas de dispersión, se entiende como desviación estándar a la difusión de 

datos en torno a la media aritmética, tomando en cuenta que dicha distribución debe ser 

simétrica, que en este caso se aproxima a 20 puntos, tomando en cuenta el nivel de 

motivación total, la deviación estándar se encuentra entre los 95 y 135 puntos. Por otro lado, 

la varianza está basada en la diferencia de cada dato con la media aritmética, teniendo como 

objetivo la estimación de la variación de la población. Finalmente, el rango es la medida de 

dispersión más simple, no contribuye con mayor información de variabilidad y para 

determinarlo, se debe relacionar los valores máximos (más grandes) y los mínimos (más 

pequeños) obtenidos a partir de los datos.  
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3.1. Diagnóstico del nivel de motivación  

3.1.1. Motivación extrínseca  

Tabla 5 

Nivel de motivación extrínseca 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 43 64,2 64,2 64,2 

Medio 24 35,8 35,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de la UE “Atahualpa”. 

De acuerdo con los datos que se muestran en la Tabla 5, se deja en claro que 6 de cada 10 

estudiantes tienen un bajo nivel de motivación extrínseca, es decir, la mayoría de los 

educandos se encuentran externamente desmotivados. De manera general se hace referencia 

a la existencia de estrategias motivacionales poco eficientes y escasa utilización de material 

didáctico, lo que provoca resultados desfavorables en cuanto al desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Ratificando lo antes mencionado, Rodríguez 

(2017) expresa que, el uso de material didáctico es una alternativa eficaz a considerar al 

momento de diseñar y crear actividades de aprendizaje, ofreciendo desafíos o preguntas 

reales, en donde los estudiantes presentan diversas soluciones colectivas e independientes, 

promoviendo la participación activa y el trabajo colaborativo, siendo responsables de sus 

capacidades, provocando interés en su entorno de una manera diferente, en dónde disfrutan 

aprender. 

Al no contar con estos elementos, se puede dar paso a que en los estudiantes se desarrolle de 

forma paulatina una latente crisis que hace eco en sus actitudes hacia el entorno educativo. 

Se ha de mencionar también que, el docente desempeña un rol trascendente al controlar la 

disciplina, ya que el ambiente de clases determina en gran manera que los estudiantes 

muestren una participación activa, involucrándose así en el correcto cumplimiento de los 

objetivos curriculares establecidos.  

3.1.2. Motivación intrínseca  

Tabla 6 

Nivel de motivación intrínseca 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 1,5 1,5 1,5 

Medio 28 41,8 41,8 43,3 

Alto 38 56,7 56,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB de la UE 

“Atahualpa” 
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La Tabla 6 indica que la suma de los porcentajes de los niveles bajo y medio de motivación 

es 43,3%, esto quiere decir que no todos los estudiantes cuentan con la predisposición interna 

de involucrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Se denota que 

interviene significativamente la metodología utilizada por el docente, recalcando, la 

importancia de la calidad del mismo para fortalecer la motivación innata de los estudiantes 

por aprender. Según Arteaga (2023), la implementación de metodologías activas en la 

enseñanza, se basa en centrar al educando como principal actor del proceso educativo, 

fortaleciendo su pensamiento crìtico y lógico mediante las herramientas que el docente le 

proporcione. Con este nuevo rol del docente como guía y facilitador, los métodos de 

enseñanza que utilice de manera eficaz se convertirían en un ente referente en la vanguardia 

educativa del país.  

Sin embargo, la baja competencia de los educadores para el uso de la tecnología, no permite 

una exitosa implementación de metodologías que vayan acorde a las exigencias del mundo 

actual, haciendo mención que la humanidad está expuesta a enfrentar retos y desafíos en la 

vida diaria, por lo tanto, es importante mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

centros educativos, es asi que, el uso inteligente de la tecnología puede llegar a ser el motor 

de la transformación del contexto de las ciencias matemáticas. 

3.1.3. Motivación total  

Tabla 7 

Nivel de motivación total 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 1,5 1,5 1,5 

Medio 32 47,8 47,8 49,3 

Alto 34 50,7 50,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB de la UE 

“Atahualpa” 

A partir de la tabla mostrada, se percibe que no existe una diferencia significativa entre la 

suma de los niveles bajo y medio con un 49,3% y el nivel alto con un 50,7% de la motivación 

total. Dichos resultados, se puede atribuir al pensamiento que ha venido acarreando la 

sociedad con respecto a las matemáticas. En la entrevista realizada, Pineda (2022) manifiesta 

que a través del tiempo se ha satanizado el estudio de las matemáticas, ya que se han usado 

procesos repetitivos para la enseñanza del área abordada, lo que a menudo hace que los 

estudiantes no estén motivados, muchas veces no saben para qué se va a aplicar las 

matemáticas, mencionando; “no sé”, “pero para qué me sirve”, entonces, se cree que estudian 

los temas impartidos únicamente por la necesidad de aprobación y de pasar el año, más no 

por lo significante que puede llegar a ser en sus vidas.  

En tal caso, para lograr una motivación eficaz en los estudiantes, es necesario contribuir a 

ese cambio de pensamiento retrógrada que la sociedad ha inculcado en cuanto a las 
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matemáticas, mostrando la importancia y utilidad en la vida y en el futuro de los educandos, 

para así lograr la capacidad de razonamiento y resolución de problemas del día a día. Vargas 

et al., (2019) manifiesta que el estudiante siempre estará sujeto a diversos estímulos, ya sean 

internos o externos, por lo tanto, debe saber asimilar cada uno de ellos y gestionarlos según 

el momento en el que se encuentre, a fin de evitar que le afecten y se conviertan en un 

obstáculo para la consecución de sus objetivos.  

3.1.4. Gusto por las matemáticas 

Tabla 8 

Nivel del gusto por las matemáticas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 
3 4,5 4,5 4,5 

Rara vez 
10 14,9 14,9 19,4 

Algunas veces 
29 43,3 43,3 62,7 

Frecuentemente 
13 19,4 19,4 82,1 

Siempre 
12 17,9 17,9 100,0 

Total 
67 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB de la UE 

“Atahualpa” 

 

Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que existe un nivel regular del gusto por 

las matemáticas, con un 43,3 %, esto se debe a la existencia de un bajo nivel de motivación 

extrínseca, dando a entender el poco o nulo uso de materiales didácticos y de recursos 

tecnológicos para la mejor comprensión de los temas impartidos. Sin embargo, pese a que 

existe un mayor nivel de motivación intrínseca, las estrategias utilizadas no son 

completamente eficientes, pues no logran captar el interés de todos los estudiantes, 

requiriendo una profundización en los contenidos para la concreción de resultados 

significativos. Según Cuello Alean, et al., (2020), la lúdica proporciona procesos cognitivos 

y procedimentales, a partir de escenarios de aprendizaje ameno para los alumnos. De aquí 

que, es necesario involucrar estrategias lúdicas, para fomentar la participación e integración 

de los estudiantes mediante la resolución de problemas a través de las matemáticas 

recreativas, garantizando el desarrollo de hábitos y habilidades en los estudiantes para la 

toma de decisiones, individual y colectivo.  

Los autores Celi et al., (2021), manifiestan que los factores socioemocionales y las 

estrategias didácticas impartidas por el docente son un medio eficaz para impulsar el dominio 

del razonamiento matemático, cuando estos no se abordan adecuadamente pueden provocar 

que los estudiantes se desanimen y se sientan rechazados en esta área, ocasionando un 

disgusto por el aprendizaje y convirtiéndose en una barrera para encajar en sus entornos 

sociales, personales y académicos.  
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3.2. Relación de género y motivación  

3.2.1. Género y motivación extrínseca  

Figura 4 

Relación entre género y motivación extrínseca 

 
Nota: Elaboración propia. Fuente: Tabulación de datos SPSS 

En la gráfica se puede evidenciar que los estudiantes de género femenino presentan un mayor 

porcentaje de desmotivación extrínseca con un 72% respecto al género masculino con un 

59,5%, esto se debe a que el número de hombres es mayor al de mujeres, en síntesis, los 

datos obtenidos reflejan que los estudiantes se sienten desmotivados al obtener bajas 

calificaciones, al no ser tomados en cuenta por el docente durante el transcurso de la clase y 

al no conocer acerca del uso de materiales innovadores y recursos tecnológicos para la 

enseñanza de las matemáticas. Según Hernández et al., (2021) el uso de la tecnología como 

mediador del aprendizaje requiere, por un lado, una preparación adecuada del maestro para 

saber cómo y cuándo usar las herramientas y, por otro lado, una buena orientación hacia los 

estudiantes para que resuelvan tareas de matemáticas con ayuda de las mismas. Por lo tanto, 

el uso de materiales educativos innovadores permite que los estudiantes desarrollen sus 

conocimientos previos y a su vez generen aprendizajes significativos. 

Para demostrar la hipótesis planteada en la metodología, se ha utilizado la U de Mann 

Whitney, que es una prueba no paramétrica que determina si existe o no diferencias entre 

dos muestras independientes, en el presente caso el género (hombres y mujeres) con la 

motivación. El valor de la significación asintótica (bilateral) que es el P valor es:  

Tabla 9 

Estadísticos de prueba: U de Mann Whitney 
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Motivación extrínseca 

U de Mann-Whitney 459,500 

W de Wilcoxon 784,500 

Z -1,022 

Sig. asintótica(bilateral) ,307 

a. Variable de agrupación: Género 

Como se puede apreciar el P valor es de .307, que es mayor a 0.05 por lo que se acepta la 

Hipótesis nula (H0), por lo tanto, no existe una relación estadísticamente significativa entre 

el género de los estudiantes del décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Atahualpa”, con la motivación extrínseca hacia los aprendizajes de sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

3.2.2. Género y motivación intrínseca 

Figura 5 

Relación entre género y motivación intrínseca 

 

 
Nota: Elaboración propia. Fuente: Tabulación de datos SPSS 

En la Figura 2, indica que el género femenino refleja un mayor nivel de motivación intrínseca 

a comparación del género masculino, con una diferencia del 5,2%, lo que conlleva a pensar 

que en general, los estudiantes toman esta materia como una obligación más no como una 

prioridad para comprender el mundo que los rodea, pues para ellos, los contenidos no 

resultan atractivos, así mismo la constancia que requiere el estudio de las matemáticas es 

pobre, debido a que se carece de concentración y automotivación, de manera que se reitera 

el uso de metodologías con enfoque al razonamiento lógico el cual impulsa la motivación 

intrínseca. De acuerdo con un estudio similar, Bran & López (2023) señalan que dentro de 
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su análisis de intervenciones surgió que las actividades realizadas por el docente son una 

herramienta que produce motivación intrínseca en los estudiantes porque, por un lado, 

contiene diferentes situaciones o temas que son interesantes o nuevos para la mayoría de 

ellos y, por otro lado, hace que los estudiantes desarrollen actividades por placer, más que 

por una calificación.  

Tabla 10 

Estadísticos de prueba: U de Mann Whitney 

 Nivel de Motivación Intrínseca 

U de Mann-Whitney 507,000 

W de Wilcoxon 1410,000 

Z -,270 

Sig. asintótica(bilateral) ,787 

a. Variable de agrupación: Género 

Como se puede apreciar el P valor es de .787, que es mayor a 0.05 por lo que se acepta la 

Hipótesis nula (H0), por lo tanto, no existe una relación estadísticamente significativa entre 

el género de los estudiantes del décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Atahualpa”, con la motivación intrínseca hacia los aprendizajes de sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

3.2.3. Género y motivación total 

Figura 6 

Relación entre género y motivación total 

 
Nota: Elaboración propia. Fuente: Tabulación de datos SPSS 
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Mediante los datos obtenidos en la gráfica, se puede evidenciar que el género femenino con 

un 64% refleja una mayor motivación total que el género masculino con un 42,9%, se da a 

entender que, la motivación de los estudiantes está ligada con los resultados obtenidos en la 

materia. De tal manera, Briceño (2022), aclara que, al estudiar los factores motivacionales 

que influyen en el aprendizaje de las matemáticas, se obtiene un impacto individual, directo 

y significativo en cómo los estudiantes perciben el aprendizaje. Es por ello que, el 

incremento de estrategias motivacionales que brinden las herramientas necesarias para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas son necesarias para la participación 

activa de los actores principales; que son los estudiantes, logrando así mejorar su visión de 

desarrollo personal y colectivo.  

Entonces, según los autores Chacón et al., (2020), la importancia de analizar cómo el 

estudiante está motivado, las estrategias que se utilizarán durante una clase, hacer que la 

materia sea interesante, siempre debe tener ese plus que cambia la dinámica en el aprendizaje 

para así aumentar su interés y motivación en la materia, al mismo tiempo que se comprueba 

el nivel de conocimiento alcanzado por los errores y aciertos que se puedan tener, y 

desarrollar habilidades y destrezas en el orden práctico que les permite ampliar, profundizar 

e intercambiar conocimientos de forma activa y dinámica. 

Tabla 11 

Estadísticos de prueba: U de Mann Whitney 

 Motivación total 

U de Mann-Whitney 426,000 

W de Wilcoxon 1329,000 

Z -1,472 

Sig. asintótica(bilateral) ,141 

a. Variable de agrupación: Género 

Como se puede apreciar el P valor es de .141, que es mayor a 0.05 por lo que se acepta la 

Hipótesis nula (H0), por lo tanto, no existe una relación estadísticamente significativa entre 

el género de los estudiantes del décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Atahualpa”, con la motivación total hacia los aprendizajes de sistemas de 

ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

3.2.4. Género y gusto por las matemáticas  

Figura 7 

Relación entre género y gusto por las matemáticas 



44 

 

 

Nota: Elaboración propia. Fuente: Tabulación de datos SPSS 

Analizando la Figura 4, el género femenino indica que nunca siente gusto por el estudio de 

las matemáticas con un 5,6% de diferencia con el género masculino, es decir las mujeres 

muestran menos gusto por el estudio de esta asignatura a comparación de los hombres. 

Ahora, de manera general esto da a entender que en algún momento los estudiantes se pueden 

sentir amedrentados por los contenidos rígidos que proporciona la asignatura de ciencias 

numéricas. Pineda (2022), menciona que uno de los principales miedos del estudiante 

durante el desarrollo de una clase de matemáticas, recae en el uso de la pizarra para la 

demostración de los aprendizajes adquiridos, pues causa inseguridad y temor al fracaso. 

Motivo suficiente por el que resulta necesario generar problemas desafiantes, llamativos y 

de interés para el estudio de las matemáticas, tomando como guía estrategias motivacionales 

innovadoras útiles para mejorar las relaciones intrapersonales, logrando así la consolidación 

de estudiantes activos, autónomos y con alto nivel de autoconfianza, capaces de comprender 

lo importante que es equivocarse para desarrollar aprendizajes significativos.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. Nombre de la propuesta 

Guía didáctica para la enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas en el 

décimo año de Educación General Básica superior. 

4.2. Introducción a la propuesta  

El estudio de ecuaciones lineales se empieza desde la primaria, cuando surge el signo “igual” 

y las operaciones elementales como; sumas y restas. A partir del subnivel medio y superior 

de Educación General Básica, se enfatizan los procesos algorítmicos, definiciones y 

demostraciones con cierto nivel de complejidad, apareciendo así los sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, que llevan a fortalecer el razonamiento lógico y pensamiento 

crítico de los estudiantes. En el texto de décimo año que otorga el Ministerio de Educación 

del Ecuador (2016) menciona que: “El análisis y la resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales es una de las principales herramientas utilizadas para comprender problemas 

relacionados con la ingeniería, la economía, la administración, los procesos de manufactura 

y la química, entre otras áreas del conocimiento” (pág.77). De manera general, dicho estudio 

tiene como fin el desarrollar seres humanos capaces de desenvolverse en el medio que se 

encuentren, proponiendo soluciones a los problemas que se presentan día a día, para 

satisfacer el bien propio y común.  

Sin embargo, la realidad en las instituciones educativas es otra, los estudiantes muestran 

dificultades y errores en los procesos, los mismos que vienen acarreando desde niveles 

anteriores. Por lo tanto, se enfatiza la importancia de la elaboración de una guía didáctica 

para la enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, la cual permite 

mostrar la esencia del tema a tratar de una manera enfocada en la lógica mediante inferencias 

matemáticas, introduciendo así, la temática de forma atractiva e interactiva, con la utilización 

de recursos tecnológicos, para lograr que los estudiantes se interesen en resolver desafíos 

basados en problemáticas de la vida cotidiana y otros que permitan ver más allá. A partir de 

esta manera la clase, la motivación y la disminución de errores y dificultad en los 

aprendizajes se podrían ver evidentes, ya que resulta algo novedoso y de mayor aplicabilidad 

en la definición de contenidos y procesos.  

En base a los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica superior de la Unidad Educativa “Atahualpa”, se determinó la 

existencia del 64,2% de desmotivación extrínseca, el 43,3% de desmotivación intrínseca y 

el 49,3% de desmotivación total, lo que recae en que los procesos que se han venido 

utilizando resultan poco o nada motivadores para el estudio de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. Por lo tanto, para lograr estimular a los educandos es necesario 

incrementar estrategias de pensamiento lógico y analógico mediante recursos virtuales y 

concretos, con el fin de contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de todos y cada uno 

de ellos, promoviendo la participación cooperativa y colaborativa en el aula de clases.   
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4.3. Objetivos de la guía 

4.3.1. Objetivo General 

Orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje de Sistemas de Ecuaciones lineales con dos 

incógnitas en los estudiantes de décimo año de Educación General Básica superior, para 

lograr estimular su motivación y comprensión de contenidos. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

- Fomentar el pensamiento lógico y razonamiento crítico, mediante desafíos matemáticos 

con el uso de las TIC. 

- Interpretar y representar los datos expuestos en los desafíos al lenguaje matemático, 

mediante inferencias matemáticas. 

- Relacionar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

con problemas cotidianos. 

4.4. Contenidos curriculares  

De acuerdo con lo establecido en el currículo del Ministerio de Educación (2016), el estudio 

de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas se encuentra en el Bloque 1, que 

corresponde al apartado de Álgebra y Funciones del área de Matemáticas. El contenido de 

la unidad didáctica en el décimo año se encarga de proporcionar las bases necesarias para 

comprender la principal utilidad de las ecuaciones y sus respectivas soluciones en la vida 

cotidiana y en las diferentes áreas de conocimiento. Es por ello, que la presente propuesta 

tratará de incentivar a los estudiantes mediante estrategias motivacionales, tales como las 

inferencias lógicas matemáticas, a manera de introducción del tema en mención, con el fin 

de despertar el interés del estudiantado en resolver diversos problemas desde el 

razonamiento antes que desde lo mecánico.  

En segunda instancia, se aborda la resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones 

lineales, el cual consiste en traducir al lenguaje algebraico el contexto de los problemas 

presentados, con alguno de los diferentes métodos se resolución estudiados en la 

construcción de la clase. Además del planteamiento y creatividad de problemas 

contextualizados por el estudiante, lo que permite llevar a otro nivel la comprensión de los 

contenidos. Según Sanchez Gonzalez et al., (2020), la creación de problemas permite a los 

estudiantes comprender los procesos involucrados y mejora la resolución de problemas con 

los que se siente relacionado.      

4.5. Guía didáctica y estrategias  

 

 

 



47 

 

  



48 

 

  



49 

 

  



50 

 

  



51 

 

  



52 

 

CONCLUSIONES 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, se ha considerado dos tipos 

de motivación; por una parte, la motivación extrínseca, la cual depende de factores externos 

que afectan la estabilidad y rendimiento del estudiantado y, por otra parte, la motivación 

intrínseca, la cual permite que el estudiante siembre en sí mismo metas y logros personales. 

Por lo tanto, al incrementar la motivación se puede cumplir con los objetivos curriculares 

propuestos, mejorando así, la calidad de los aprendizajes con el uso de recursos didácticos 

que activan la participación y la comprensión de los contenidos. 

A partir de los datos recolectados en la encuesta, se obtuvo que los estudiantes tienen un 

nivel de motivación regular. Concluyendo así, que los aprendizajes que se están adquiriendo 

no generan mayor interés para los educandos del décimo año de Educación General Básica 

Superior, esto se debe a que los procesos dentro del bloque curricular, requiere el uso de 

algoritmos, demostraciones y teoremas que más bien provocan desmotivación y dificultad 

en la comprensión. 

En cuanto a la relación entre género y la motivación total, se obtuvo que las mujeres se 

encuentran mayor motivadas con respecto a los hombres con un 21,1%, al igual que en la 

motivación intrínseca con un 5,2%. Mientras que, en la motivación extrínseca, el género 

masculino presenta un mayor porcentaje de amotivación que el género femenino con un 

12,5%. En este contexto se concluye que las variables que se han tratado indican que los 

estudiantes muestran un interés imperceptible en el estudio de las matemáticas.     

En virtud de lo argumentado, se concluye que el análisis preliminar acerca del aprendizaje 

basado en retos o desafíos; como las inferencias lógicas y la resolución y planteamiento de 

problemas para el estudio de Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, permite 

reconocer la importancia de la creación de nuevas herramientas didácticas mediante el uso 

de la tecnología y recursos materiales, para despertar el interés de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del bloque curricular de álgebra. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda la profundización en el estudio de estrategias motivacionales para la 

enseñanza aprendizaje del bloque curricular 1, ya que, dentro de éste, los procesos que se 

utilizan, resultan confusos para los estudiantes y les cuesta entender el propósito de la 

aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas para la resolución de 

problemas, lo que causa la desmotivación. 

 

Capacitar constantemente a los docentes en cuanto a la utilización de guías didácticas y 

metodologías innovadoras de enseñanza, que pretenden despertar el interés de los 

estudiantes, mediante el uso inteligente de las TIC y el uso de la lúdica con material concreto 

para el desarrollo cognitivo, inculcando además el trabajo colaborativo. 

 

 Es recomendable que las autoridades del plantel analicen los niveles de motivación del 

estudiantado, para prevenir el rezago de los mismos a futuro y así cultivar desde el subnivel 

elemental el gusto por las matemáticas, para obtener una educación fructífera que genere 

aprendizajes significativos.  

 

Implementar estrategias motivacionales en la enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, que motiven al estudiante en realizar los diferentes procesos algorítmicos 

mediante conocimientos previos y estimulen el desarrollo del pensamiento lógico y 

razonamiento crítico para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
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 ANEXOS 

4.1. Árbol de problema 

 

Problema: Desmotivación en los aprendizajes de sistema de ecuaciones.  

Causas: 

1. Metodologías de enseñanza tradicional 

2. Aprendizajes poco significativos  

3. Estrategias didácticas poco eficientes 

Efectos:  

1. Incomprensión y frustración.   

2. Desinterés por aprender 

3. Bajo rendimiento. 

 

  

Desmotivación en los aprendizajes de 

sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

PROBLEMA 

CAUSAS 

EFECTOS 

Metodología

s de enseñanza 

tradicional 
Aprendizaje

s poco 

significativo

s 

Desinterés por 

aprender 

Incomprensión 

y frustración.   

Estrategias 

didácticas 

poco 

eficaces 

Bajo 

rendimiento 



61 

 

4.2. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

(UTN) 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(FECYT) 

CARRERA: PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ATAHUALPA” 

Enlace de la encuesta: https://forms.gle/mUfWyvSmtpT1ux1y6 

Consentimiento Informado: 

Estimado estudiante, usted ha sido invitado a participar voluntariamente de esta 

investigación que tiene como objetivo contribuir al conocimiento de la motivación hacia los 

aprendizajes de las matemáticas. Debe saber que participar de este estudio no conlleva 

ningún riesgo físico, psicológico ni académico. Los resultados de este cuestionario 

son estrictamente anónimos y confidenciales y, en ningún caso, accesibles a otras personas. 

Si usted tiene alguna duda, puede comunicarse al correo: jlcoronadoy@utn.edu.ec  

A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de la motivación. No existen 

respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su 

propia experiencia. 

Instrucciones: 

1. Para contestar las preguntas marque la primera respuesta que se le venga a la mente. 

2. Conteste cada pregunta con total sinceridad. 

3. Marque una sola respuesta en cada pregunta. 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Género? 

 Masculino 

 Femenino  

 Otros: ________ 

 

2. Edad: 

…….. años 

 

3. Año que está cursando: 

https://forms.gle/mUfWyvSmtpT1ux1y6
mailto:jlcoronadoy@utn.edu.ec
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 Octavo de EGB 

 Noveno de EGB 

 Decimo de EGB 

 

4. Autodefinición étnica 

Blanco (...)     Mestizo (...)     Indígena (...)     Afrodescendiente (...)    Otra (...) 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas Veces Frecuentemente Siempre 

 

 1 2 3 4 5 

5. ¿Le gusta estudiar las matemáticas?      

6. ¿Intenta ser buen estudiante en matemáticas para que sus 

compañeros le respeten?  

     

7. ¿Estudia y presta atención en clases de matemáticas?  
     

8. ¿Luego de clases las primeras tareas que hago son las de 

matemáticas?  

     

9. Cuando el profesor(a) pregunta en clase de matemáticas. ¿Le 

preocupa que sus compañeros se burlen de usted?  

     

10. ¿Cuándo obtiene buenas calificaciones en matemáticas 

continúa esforzándose en sus estudios?  

     

11. ¿Estudia y realiza las tareas porque ve que el docente domina 

y se apasiona por la asignatura? 

     

12. ¿Sientes satisfacción al sacar buenas calificaciones en 

matemáticas?  

     

13. ¿Estudia y realiza las tareas de matemáticas para aprender a 

resolver los problemas que el profesor(a) asigna en clase?  

     

14. ¿Estudia y realiza las tareas para que el profesor lo tome en 

cuenta?  

     

15. ¿Le gusta que el profesor(a) lo felicite por ser buen 

estudiante?  

     

16. ¿Le preocupa lo que el profesor(a) piensa mal de usted 

cuando no estudia?  

     

17. ¿Es disciplinado en la asignatura de matemáticas?  
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18. ¿Le divierte aprender matemáticas?  
     

19. ¿Obtienes buenas calificaciones en matemáticas para tener un 

mejor futuro?  

     

20. ¿Realiza las tareas porque le gusta ser responsable?  
     

21. ¿Considera que aprende más cuando el profesor(a) coloca 

problemas difíciles?  

     

22. ¿Estudia y realiza las tareas para que su profesor(a) lo 

considere un buen alumno(a)?  

     

23. ¿Estudia más cuando el profesor(a) utiliza materiales 

didácticos innovador?  

     

24. Si pudiera escoger entre estudiar o no estudiar matemáticas: 

¿Estudiarías?  

     

25. ¿Estudia matemáticas para ser mejor persona en la vida?  
     

26. ¿Estudia y realiza las tareas de matemáticas porque siente 

que es una obligación?  

     

27. ¿Estudia e intenta sacar buenas notas para aplicar en 

problemas del día a día?  

     

28. ¿Cuándo se esfuerza en un examen de matemáticas, se siente 

mal si el resultado es peor del que esperaba?  

     

29. ¿Estudia matemáticas para aprender a cambiar su forma de 

pensar y tener mejor estilo de vida?  

     

30. ¿Estudia matemáticas para comprender mejor el mundo que 

lo rodea?  

     

31. ¿Se anima a estudiar más en matemáticas cuando saca buenas 

notas en una prueba o examen?  

     

32. ¿Si las tareas de matemáticas en clase le salen mal, las repite 

hasta que salgan bien?  

     

33. ¿Estudia más matemáticas cuando el profesor relaciona los 

ejercicios con la vida práctica?  

     

34. ¿Entrega sus deberes de matemáticas de manera puntual?       

35. ¿Es capaz de concentrarse profundamente cuando recibe 

clases de matemáticas?  
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36. ¿Se auto motiva para hacer las actividades y tareas de 

matemáticas? 

     

 

  

4.3. Entrevista  

- ¿Porque considera Ud. que exista en muchos estudiantes desmotivados para el 

aprendizaje de matemáticas? 

- ¿Qué estrategias utiliza Ud., para mejorar la motivación hacia el estudio de las 

matemáticas en los estudiantes? 

- ¿Qué hace Ud., cuando es muy notorio que un estudiante esté desmotivado en 

matemáticas? 

- ¿Considera que está capacitado adecuadamente en estrategias de motivación en 

matemáticas? 

- ¿Qué factores externos considera atenta contra la motivación de los estudiantes? 

 


