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Resumen: 
El aprendizaje de la suma y resta deben ser abordadas a través de metodologías que 
busquen transformar la problemática del bajo rendimiento. Por ello, el propósito de esta 
investigación fue determinar el efecto que tiene el Método Singapur para enseñar 
matemáticas en estudiantes de primer grado de una escuela privada de Lima-Norte. Para 
tal efecto, se realizó un estudio preexperimental cuantitativo de nivel explicativo con pre-
prueba y post-prueba para desarrollar tres dimensiones: fase concreta, pictórica y 
abstracta del Método Singapur. La muestra fue de 30 estudiantes del primer grado de 
primaria. Además, se realizaron 12 sesiones de clase mediante el Método Singapur. Los 
resultados evidenciaron una mejora significativa en cuanto al aprendizaje que, al ser 
evaluados, el 60% se encontraban en un nivel de inicio para resolver ejercicios de suma 
y resta, pero, debido a la intervención del Método Singapur el 73,33% alcanzaron el nivel 
de logrado. Asimismo, para la fase concreta el 96,67% han alcanzado un nivel logrado, 
para la fase pictórica el 90% tiene un nivel de logrado y para la fase abstracta el 73,33% 
alcanzaron un nivel de logrado. En lo que respecta a los rangos con signo de Wilcoxon se 
obtiene un valor Z de -4.507 y un valor p < 0.001. Lo que revela que los alumnos se han 
beneficiado considerablemente de la intervención del Método Singapur. En conclusión, 
el Método Singapur para enseñar matemáticas en estudiantes de primer grado es 
significativo. 

Palabras clave: Matemática; Método de aprendizaje; Singapur  

Abstract: 
The learning of addition and subtraction should be approached through methodologies 
that seek to transform the educational problem of low performance. Therefore, the 
purpose of this research was to determine the effect of the Singapore Method for teaching 
mathematics in first grade students of a private school in Lima-North. For this purpose, 
an explanatory quantitative pre-experimental study with pre-test and post-test was carried 
out to develop three dimensions: concrete, pictorial and abstract phase of the Singapore 
Method. The sample consisted of 30 students from the first grade of elementary school. 
In addition, 12 classroom sessions were conducted using the Singapore Method. The 
results showed a significant improvement in the learning of the students, who, when 
evaluated, 60% of the students were at a beginning level to solve addition and subtraction 
exercises, but, due to the intervention of the Singapore Method, 73.33% of the students 
reached an achieved level. Likewise, for the concrete phase 96.67% of the students have 
reached an achieved level, for the pictorial phase 90% have a level of achieved and for 
the abstract phase 73.33% reached a level of achieved. Regarding the Wilcoxon signed 
ranks we obtain a Z-value of -4.507 and a p-value < 0.001. Which reveals that the students 
have benefited significantly from the Singapore Method intervention. In conclusion, the 
Singapore Method for teaching mathematics to first grade students is significant. 

Keywords: Mathematics; Learning method; Singapore.  
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INTRODUCCIÓN 

La problemática del bajo rendimiento en la adquisición de las competencias 

matemáticas en la educación peruana no es un tema reciente, esta problemática data desde 

muchos años, donde las evaluaciones internacionales nos ubican casi siempre en los 

últimos puestos en la resolución de problemas matemáticos; para ejemplificar, el 

resultado de la prueba internacional del 2015 el Perú alcanzó el puesto 61 de 77 países. 

En el año 2018 y 2022 el puesto 64 según la (Organization for Economic Cooperation 

and Development [OECD], 2022). Estos resultados revelan el bajo rendimiento que 

presentan los estudiantes peruanos, lo que genera tensión y preocupación al no alcanzar 

las capacidades necesarias (Quispe et al., 2024). Además, estos hallazgos son relevantes 

para el estudio, ya que nos permite tener una visión general de ¿cómo la educación 

peruana viene avanzando en sus competencias?, al igual que la Evaluación Muestral 

donde los estudiantes de los primeros grados de primaria se encuentran 55,1% en inicio, 

33,1% en proceso y 11,8% en satisfactorio (Ministerio de Educación [MINEDU], 2022). 

De manera que, el plano educativo no advierte el impedimento que los estudiantes tienen 

para mejorar sus competencias matemáticas y no plantean estrategias innovadoras para 

solucionarlo (Jerrim, 2023). 

Uno de los problemas que se le atribuye al bajo rendimiento, es la segregación 

educativa, por ejemplo, hay 6,242 escuelas privadas y 1,805 colegios nacionales en el 

departamento de Lima (El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa [SINEACE], 2020). Estas escuelas privadas tienen distintos 

procedimientos, recursos y experiencias en brindar una educación de calidad, no obstante, 

la desventaja de ser incluido por una condición económica desfavorable debilita el 

aprendizaje y genera desigualdades (Carrillo y Murillo, 2023; Consejo Nacional de 

Educación [CNE], 2020). Mientras tanto, se piensa que las escuelas públicas presentan 

múltiples deficiencias tanto en recursos como en metodologías de enseñanza, lo que 

indica, que los alumnos egresados de dichas instituciones, tengan un bajo de rendimiento 

(León et al., 2021). Sin embargo, la desigualdad se presenta en el factor económico, 

porque los niños no pueden acceder a una educación de calidad, ya que se encuentran 

expuestos a la pobreza y otros factores como la desnutrición (Vásquez, 2022). Esta 

alternativa puede ser beneficiosa para algunos padres de familia que pueden enviar a sus 

hijos a dichas escuelas, sin embargo, no garantiza del todo que será la mejor alternativa 

(Bernardo et al., 2022). 
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Por otra parte, los modelos educativos en las escuelas privadas no respetan el 

proceso que requieren las matemáticas por competencias, lo que significa asemejarse a 

las academias y no a instituciones educativas que respetan los contenidos y niveles (La 

República, 2024). Además, muchos de los modelos educativos matemáticos no inician a 

partir de lo concreto y avanzan hacia lo abstracto; ya que se orientan más en comprender 

la parte más compleja de las matemáticas (Rodríguez, 2020). Esta metodología trae como 

consecuencia que los estudiantes no asimilen, se frustren y sientan apatía para aprender 

las matemáticas (Appiah et al., 2023). Lamentablemente, es así como se está enseñando 

en las escuelas privadas del Perú. Por ello, es necesario que los docentes comprendan que 

el problema general en el bajo rendimiento de matemáticas, es la metodología de 

enseñanza; por tanto, es necesario que se capaciten y adquieran nuevas formas de 

intervención (Juniati y Budayasa, 2022). Por consiguiente, a continuación, se analizará el 

Método Singapur como un modelo de enseñanza de las matemáticas a través de estudios 

previos que señalan su gran relevancia, 

Para iniciar, Chávez et al. (2019) encontró como problemática, un bajo 

rendimiento que tienen los estudiantes de educación primaria. Su objetivo fue mejorar 

este aprendizaje en estudiantes de 2º grado mediante el Método Singapur (C-P-A). Para 

ello, aplicó la metodología cuantitativa con un diseño experimental con pre y post-test 

con 30 estudiantes, dividiéndolos en experimental y de control. Obteniendo resultados 

que evidenciaron que el Método Singapur produce mejoras significativas en el 

aprendizaje, confirmado por la prueba estadística "t" de Student. En síntesis, el Método 

Singapur mejoró significativamente el aprendizaje de las matemáticas. También, Angulo 

(2020) encontró como problemática que los estudiantes de educación primaria exhiben 

bajo desempeño en dicho aprendizaje. Su objetivo fue evaluar si el Método Singapur 

mejora la resolución de problemas aditivos. Para ello realizó la metodología cuantitativa 

de diseño cuasiexperimental con una muestra de 64 alumnos, aplicando pruebas de 

entrada y salida. Obteniendo resultados, que analizados mediante el T-Student, mostraron 

una mejora significativa (Sig.000). En conclusión, mejoró la resolución de problemas en 

estudiantes de educación primaria.  

De igual manera, Ramos (2022) encontró, un nivel bajo en el rendimiento del área. 

Su objetivo fue demostrar que el programa basado en el Método Singapur influye 

significativamente en la resolución de problemas. Para lo cual, realizó la metodología 

cuantitativa de diseño experimental con una muestra de 16 estudiantes de 3°, evaluados 

con pretest y post test. Obteniendo como resultados una mejora significativa en las 
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habilidades de resolución de problemas. En conclusión, el Método Singapur es una 

herramienta que influye en el aprendizaje. También, Bautista y Yoplac (2022) 

encontraron las dificultades que experimentan los estudiantes de educación primaria en 

la asignatura. El objetivo fue determinar la influencia del Método Singapur en la 

capacidad de comunicación matemática en estudiantes de 4° grado. Para ello se aplicó la 

metodología cuantitativa preexperimental con pre y pos prueba en un solo grupo, 

conformado por 12. Obteniendo como resultado que el 50% se encontraba en nivel de 

proceso, el 33,3% en inicio y el 16,7% en logro previsto. En conclusión, el Método 

Singapur influye significativamente en la enseñanza de las matemáticas.  

Asimismo, Reyes (2023 advirtió la falta de capacidad que tienen los alumnos de 

educación primaria para resolver problemas matemáticos. El objetivo fue desarrollar en 

los estudiantes de segundo grado, la competencia para resolver problemas de suma y resta. 

Para ello, se implementó la metodología bibliográfica sobre el Método Singapur. 

Encontrando información que emplea el enfoque concreto, pictórico y abstracto para 

fomentar  el trabajo en equipo y estrategias heurísticas. En conclusión, existe información 

relevante que señala que el Método Singapur mejora el razonamiento lógico, 

planteamiento de problemas y la comprensión del concepto matemático. Otro aporte fue 

de Brango (2022) quien encontró dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en 

estudiantes de educación primaria. El objetivo fue implementar el Método Singapur como 

estrategia didáctica para mejorar el pensamiento lógico-matemático. Para ello, la 

metodología fue cuantitativo de diseño experimental. Obteniendo, que el currículo en 

espiral del Método Singapur supera significativamente al currículo lineal del método 

tradicional. En conclusión, el Método Singapur funcionó efectivamente en la enseñanza, 

logrando que los estudiantes mejoren y sientan gusto por realizar operaciones 

matemáticas.  

Continuando, Moreno-González (2023) encontró dificultades de aprendizaje en el 

rendimiento matemático en estudiantes de primaria, puesto que algunas escuelas no 

innovan estrategias que se enfoquen en resultados positivos. El objetivo fue diseñar un 

entrenador digital, de base Educatrónica y bajo el Método Singapur. La metodología fue 

el diseño de la creación del entrenador digital. Y, el resultado obtenido demuestra que 

dicho diseño permite el acceso al aprendizaje de calidad, más equitativo de las 

Matemáticas. En conclusión, la innovación del Método Singapur, pero de manera digital 

fue muy significativo. De modo similar, Condoy y Vergara (2023) encontraron que el 

Método Singapur tiene gran importancia en la enseñanza de las matemáticas en educación 
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primaria. El objetivo fue describir la relación entre el Método Singapur y el desarrollo de 

dichas habilidades. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa descriptiva. 

Obteniendo como resultado, que el Método Singapur promueve el desarrollo de 

habilidades lógicas a través de la manipulación de material concreto. En conclusión, el 

Método Singapur sí cumple en desarrollar habilidades matemáticas. 

También, Navarrete y Quilo (2022) implementaron el Método Singapur como una 

estrategia pedagógica en estudiantes de preescolar, con la finalidad de prepararlo para su 

inserción a la educación primaria. El objetivo fue desarrollar estrategias pedagógicas que 

fomenten el pensamiento lógico-matemático. Para ello, aplicó la metodología cuantitativa 

experimental, obteniendo que el Método Singapur, se adecúa bien al uso de materiales 

manipulativos en niños de preescolar. En conclusión, la edad preescolar es una etapa 

temprana para el aprendizaje mediante el material concreto, lo que hace que el método se 

concrete de forma significativa. De igual manera, Contreras y Palomino (2022) se 

centraron en utilizar el Método Singapur para mejorar la competencia de resolución de 

problemas aditivos en estudiantes de primaria. El objetivo fue determinar el efecto del 

Método Singapur integrado con el recurso Number Frames. Por tanto, se empleó una 

metodología cuantitativa experimental. Obteniendo resultados significativos, mejorando 

las competencias matemáticas. En conclusión, el Método Singapur es ideal para trabajar 

operaciones matemáticas partiendo de procesos concretos y pictóricos.  

Entre los principales aportes teóricos está la teoría heurística de Pólya (1945) 

debido a una relación directa con la resolución de problemas, de manera que la capacidad 

heurística significa el arte y la ciencia del descubrimiento en la que interviene el 

pensamiento divergente para resolver problemas. Para esta teoría, resolver problemas 

matemáticos es todo un desafío, sin embargo, no se podrá resolver nada si la persona no 

utiliza la creatividad como un factor fundamental para que el niño se enfrente a las 

adversidades educativas (Cuetos et al., 2024). Por tanto, de acuerdo con los aportes de 

Pólya (1989) elaboró estrategias de resolución de problemas matemáticos como: ensayo 

y error, que pueden tener avances e ir modificándose a medida que lo revisan hasta 

alcanzar la solución. Hacer una lista sistemática, es decir si quiere resolver ejercicios de 

ecuaciones, se podría organizar las posibles combinaciones a través de un orden lógico 

para luego ser utilizadas y encontrar soluciones completas (Espinal y Peñaloza, 2019).  

Dentro de esta misma línea teórica, razonar lógicamente es fundamental cuando 

se resuelven problemas matemáticos, en las que se puede particularizar, que significa, 

partir de un contexto que sea más fácil de familiarizarse; es decir averiguar si el problema 
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es un caso general o particular (Cox et al., 2023). También, buscar patrones, estar 

orientado a probar otros métodos o estrategias que ayuden a solucionar problemas, pero 

más simples; esto quiere decir que el alumno puede diversificar los ejercicios 

matemáticos haciéndolos más sencillos para alcanzar la comprensión (Silva, 2022). Por 

lo que la teoría heurística de Polya (1965) propuso cuatro fases para resolver las 

matemáticas, la primera, es la comprensión del problema, en la que el alumno debe 

comprender y saber explicarlo. La segunda fase es la elaboración del plan, aquí el niño 

debe seleccionar estrategias que antes han sido aprendidas. Para la tercera, ejecución del 

plan, el alumno debe tener conocimiento previo, paciencia y concentración. Por último, 

la cuarta es la reflexión en la que se debe evaluar la solución y no darla por resuelta, de 

modo que estas fases conforman un enfoque estructurado que sirve para                                                                                                                             

desarrollar problemas matemáticos (Atoche, 2020). 

El siguiente aporte teórico se fundamenta en la teoría constructivista, en la que 

Piaget (1991) sostiene que el aprendizaje de las matemáticas debe pasar por un proceso 

de estadios, los cuales son etapas de desarrollo que tiene una persona: por ejemplo, la 

primera etapa se denomina sensorio motriz que se inicia a partir del nacimiento y dura 

hasta los dos años. En esta primera etapa el niño aprende a solucionar problemas a través 

de las habilidades motoras y los sentidos, que son las bases para comprender las imágenes 

y conceptos (René, 2023). La segunda etapa se llama preoperatorio, que se inicia a partir 

de los dos años y dura hasta los siete, en esta etapa se ejecutan las acciones mentales, es 

decir el niño soluciona problemas a partir de la imaginación (Quiñonez et al., 2023). La 

tercera etapa se denomina operaciones concretas, que se inicia a los siete años y dura 

hasta los once; sin embargo la capacidad del niño es diferente, pues empieza a solucionar 

problemas a través de las operaciones lógicas, identifica la asimilación, acomodación, 

conservación, reversibilidad, clasificación y seriación (Cardona et al., 2023). 

La cuarta etapa, corresponde a las operaciones formales que inicia a partir de los 

doce años en adelante, en la que el niño ya puede formular pensamientos abstractos y 

utilizar la deducción para la resolución completa de los problemas matemáticos (Piaget 

et al., 1981). Ante estos estadios, Piaget, aconseja a los docentes que no pueden enseñar 

habilidades complejas de las matemáticas como la trigonometría, sin antes no haya pasado 

por un proceso de construcción del conocimiento (Mirón et al., 2023). Por tanto, esta 

teoría durante años ha sido un pilar para la enseñanza de la educación primaria, entre ellos 

han surgido otros pensadores que han propuesto aportes siguiendo los fundamentos del 

constructivismo y cognitivismo (Méndez-Mantuano et al., 2021). Para ejemplificar, la 
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teoría cognitiva corpórea de Tall (2013) que tiene como base la experiencia sensorial y 

divide a las matemáticas en tres mundos: primero, mundo corpóreo, que es la reflexión 

de la percepción y la interacción de los objetos con el mundo real. Segundo, mundo 

simbólico, en el que los símbolos son conceptos mentales. Tercero, mundo formal 

axiomático, que parte de teoremas demostrados de manera formal y coherente para la 

construcción de teorías. 

 Esto quiere decir que la teoría explica cómo los estudiantes avanzan y mejoran en 

las matemáticas desde la manipulación de objetos físicos hasta las representaciones 

simbólicas y a medida que desarrollan sus conocimientos podrán tener una comprensión 

más formal y axiomática de las matemáticas (Pliego-Pastrana et al., 2022). La siguiente 

teoría, es la Educación Matemática Realista (EMR), que mediante Freudenthal (1991) 

está orientada en enseñar las matemáticas a partir de conceptos abstractos y situaciones 

del mundo real. Esta teoría tiene como elemento base, partir de las situaciones del mundo 

real, es decir problemas que enfrentan los alumnos de primaria en su vida diría (Vásquez 

y Salcedo, 2021). Por otra parte, de acuerdo con Freudenthal (1983) la EMR se basa en 

elementos como: la matematización, en la que los alumnos deben traducir los problemas 

del mundo real a conceptos matemáticos. También, uso de modelos concretos, en esta 

parte, se pueden ayudar con materiales concretos para comprender los problemas del 

mundo real con las matemáticas mediante la manipulación de materiales que faciliten su 

comprensión. Asimismo, revisión guiada, es la intervención del docente que ayuda al 

estudiante a través del material concreto y preguntas que desarrollen el pensamiento 

lógico (Novo et al., 2021).  

De manera que la teoría de EMR aporta conocimientos prácticos que mejoran la 

enseñanza, ya que las matemáticas están presentes en el mundo real y los estudiantes 

deben comprenderla mejor cuando son contextualizadas (García y Campillo, 2023). La 

siguiente teoría es la corriente Histórico-Cultural propuesta por Vygotsky (1978) quien 

se refiere a la enseñanza como un proceso primordial del desarrollo conceptual de los 

estudiantes, donde el docente desempeña un papel activo para mediar sobre la 

construcción del conocimiento. En cuanto a la relevancia en la enseñanza de las 

matemáticas, la teoría sostiene que el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es 

fundamental y es ampliamente empleado en investigaciones en el campo de la educación 

matemática (Ledesma-Ayora, 2014). La idea de la ZDP es un principio interesante, en la 

que no se niega la posibilidad que el estudiante tenga la capacidad de construir su propio 

conocimiento, a eso Vygotsky lo denomina el nivel real que tiene el alumno, sin embargo, 
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el estudiante no conoce todo y puede ser que en algún momento experimente niveles   más 

avanzados (Abtahi, 2021).  

Por tanto, el alumno se encontraría en un nivel potencial, que con la ayuda de un 

adulto con mayor experiencia le brinde las herramientas, estrategias y conocimientos para 

aprender nuevos conceptos; por tanto, la mediación que va tener un adulto en este caso el 

docente será crucial para reforzar el aprendizaje (Vilchez, 2023). Esta teoría, permite 

recordar que la influencia del entorno social, histórico y cultural representan un modelo 

sobre la enseñanza y aprendizaje (Guerra, 2020). Asimismo, se debe aprender las 

matemáticas dentro de un contexto específico que tengan la influencia histórica y cultural, 

lo que significa que han tenido orígenes, principios y técnicas que, a lo largo de la historia, 

han desempeñado una función y que estas deben ser conocidas y modificadas para 

mejorar la enseñanza (Pinto, 2020). De manera que, el docente tiene una labor de 

mediador; él será quien ayude a los alumnos a comprender y dominar los conceptos 

matemáticos (Castillo et al., 2022).  

En contraste a la corriente de Piaget (1991), Vygotsky (1978) centra la interacción 

social como un elemento importante y en cuanto al papel activo del docente en el 

aprendizaje, como un mediador. Mientras tanto, el constructivismo se concentra en el 

proceso de construcción activa del conocimiento por el alumno y la necesidad de plantear 

problemas desafiantes para el reforzamiento del proceso cognitivo (Muñoz, 2020). Sin 

embargo, los dos enfoques comparten la idea que el aprendizaje es un proceso 

constructivo, pero difieren en cómo ven la participación del profesor y la enseñanza en el 

proceso (García et al., 2023). Pero, a pesar de las diferencias ambas corrientes teóricas 

han aportado a la enseñanza de las matemáticas y al desarrollo educativo en forma 

general, siendo consideradas por la educación primaria como los pilares del fundamento 

educativo (Souza y Mattos, 2023). 

Por otra parte, la teoría del aprendizaje por descubrimiento es otro de los grandes 

aportes que contribuyen a la práctica educativa, que de acuerdo con Bruner (1986) 

sostiene que su teoría busca generar un aprendizaje significativo donde los alumnos tienen 

la capacidad de construir su propio conocimiento a través de la exploración y la resolución 

de problemas. Este proceso de construcción solo ocurre cuando el estudiante es activo y 

toma la iniciativa de explorar más allá de lo que sabe, esto se llama acción de descubrir 

que rompe con el modelo tradicional de alumno pasivo (Espinoza-Freire, 2022). Esta 

teoría ha tenido gran importancia y efectividad en la enseñanza de las matemáticas, ya 

que permite al estudiante resolver problemas a través del descubrimiento de diferentes 
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estrategias (Guzmán et al., 2021). Lo que a su vez rompe el pensamiento convergente que 

durante años han demostrado que la respuesta solo tiene una fórmula, sin embargo; aquí 

el alumno tiene la oportunidad de crear, innovar y descubrir que a las matemáticas se le 

puede abordar de diferentes maneras, generando de ese modo un aprendizaje significativo 

(Robles, 2022). 

El Método Singapur 

Para este apartado, Bruner (1960) diseñó el Método Singapur que ha tenido una 

relevancia significativa en la enseñanza de las matemáticas. Este método, se originó tras 

una profunda investigación en contextos internacionales, con la finalidad que la 

enseñanza sea más efectiva y significativa (Gil, 2022). Además, aborda el enfoque de la 

Resolución de Problemas, que busca enseñar conceptos, el pensamiento crítico y superar 

las dificultades del aprendizaje; donde alumnos son activos (Dávila et al., 2024). 

También, a diferencia de otros métodos de enseñanza de las matemáticas, elimina la 

memorización y el patrón de repetir los mismos procedimientos operatorios (Mersin y 

Karabörk, 2022). Ante esto, el Método Singapur apunta directamente al currículo de 

Singapur, el cual tiene una estructura en espiral que refiere el desarrollo de conceptos, 

habilidades y procesos; por ejemplo, se introduce un concepto y lo retoma durante varias 

ocasiones dentro del mismo año y en los años posteriores, pero aumentando la 

profundidad (Zapatera, 2020). Al mismo tiempo, aumenta la complejidad de los temas 

que ya no presentan su forma básica, porque van cambiando a medida que la madurez 

matemática de los estudiantes aumenta (Cuasapud y Maiguashca, 2023). 

Asimismo, Cordova y Quizhpe (2023) sostienen que las fases del Método 

Singapur son tres: Concreto, Pictórico y Abstracto (CPA), primero, la etapa concreta, en 

la que manipulan objetos físicos para comprender los conceptos matemáticos. Segundo, 

etapa pictórica, en la que se utilizan representaciones visuales mediante dibujos para 

representar los datos. Tercero, etapa de representaciones abstractas, en la que el alumno 

convierte en lenguaje pictórico a un lenguaje matemático mediante símbolos y signos 

(Kattani y Carangui, 2023). Estas fases se van presentando en forma gradual, observando 

que tan aptos están; para ello se parte de lo concreto para llegar después a lo abstracto 

(Tapia y Murillo, 2020). De esta manera, los niveles complejos tienen como base los 

niveles anteriores; en esta etapa, los alumnos tienen la ventaja de volver a estudiar lo que 

en años pasados abordaron, con la finalidad de conocerlos y comprenderlos mejor (Pak, 

2020). 
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Entre las principales teorías del Método Singapur Saricks (2008) sustenta el 

Interaccionismo Simbólico, que toma como base el currículo espiral y hace mención a las 

fases CPA. En cuanto a las fases sostiene que los estudiantes aprenden a través de 

materiales físicos que son manipulativos, representaciones visuales, símbolos y números, 

sin embargo, el resultado final dependerá del avance de los estudiantes, de las estrategias 

de intervención y las actividades que se ejecutan paulatinamente mediante el proceso de 

enseñanza (Marín, 2021). Asimismo, para que comprendan las matemáticas deben 

experimentar seis pasos, que se inicia por la adaptación, estructuración, abstracción, 

representación gráfica, descripción de representaciones y demostración (Widdup y 

Widdup, 2023). Estos pasos ayudan la comprensión inicial del contexto y del problema, 

facilitan la estructuración de las actividades, identificar e interiorizar elementos clave, 

realizar representaciones visuales, traducir las matemáticas a un lenguaje simbólico y 

demostrar las posibilidades de resultados (Nieto y Pflucker, 2021). 

Seguidamente el Método Singapur es sustentado por la teoría Psicológica del 

Aprendizaje Matemático, Pirie (1988) sostiene que está orientada cómo los alumnos 

adquieren y comprenden los conceptos matemáticos, que se sustenta en dos etapas 

fundamentales: <Saber hacer=, que está relacionada con la comprensión instrumental de 

las matemáticas; es una etapa en la que se aprende a realizar acciones de forma específica 

y efectiva. Asimismo, en este proceso el estudiante recibe elogios cuando su aprendizaje 

es adecuado, además, que en esta etapa tenga éxito, se le debe brindar modelos o conjunto 

de reglas que le sirvan de apoyo para ir corrigiendo los errores comunes (Angulo et al., 

2020). La siguiente etapa es <Saber qué=, y está ligada a la comprensión relacional, en 

esta etapa los estudiantes realizan procedimientos matemáticos y comprenden el 

funcionamiento objetivo de los mismos (Perilla-Fernández et al., 2022). Asimismo, en 

lugar de memorizar los procedimientos, desarrollan el pensamiento lógico, alcanzan un 

nivel de interiorización; es decir, aprenden a razonar en lugar de resolver los 

procedimientos de forma mecánica, lo que permite usar las matemáticas creativamente 

(García, 2024). 

En cuanto a los componentes del Método Singapur Reyes (2023) realiza un 

análisis de los cinco; primero, los conceptos, que son útiles para tener un entendimiento 

más profundo del problema y generar ideas con un sentido matemático, estos conceptos 

pueden verse influenciadas por variedades de experiencias, herramientas tecnológicas y 

actividades. Segundo, habilidades; estas son aprendidas y usadas por los estudiantes a 

medida que van comprendiendo (Niño-Vega et al., 2020). Tercero, proceso; los 
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estudiantes aprenden a usar la expresión, lógica, relaciones, fortalezas cognitivas, técnicas 

de estudio y representación de cantidades y cuarto, metacognición; es la facilidad de 

controlar los procesos del aprendizaje mediante las estrategias y una autorregulación del 

conocimiento adquirido, en la que los docentes deben reforzar lo aprendido (Paccotacya 

y Betancurt, 2024). Y, en el quinto componente, las actitudes; en esta parte se visualiza 

la efectividad del Método Singapur, que son aspectos favorables y  que los alumnos logran 

aprender (Atanacio et al., 2023).  

Por otra parte, en cuanto a la importancia de trabajar el Método Singapur en la 

escuela, Revelo y Yánez (2023) sostienen que su efectividad está denominado como un 

recurso matemático de gran relevancia para dominar ejercicios de suma, resta, 

multiplicación y división. Además, es un material interesante que estimula el trabajo con 

los dedos; se pueden trabajar según las edades y los niveles de aprendizaje, por ejemplo, 

detectar cantidades, descomponer decenas, centenas y verbalizar lo que el estudiante 

aprende (Alsina y Bosch, 2022). Asimismo, el docente puede hacer uso de tres actividades 

como la comprensión, consolidación y transferencia, que son el inicio, desarrollo y cierre 

de las clases ejecutadas según la enseñanza del Método Singapur (Dienes, 1978). 

Fase concreta 

Seguidamente, el Método Singapur tiene como concepto ser un modelo educativo 

útil para la enseñanza de las matemáticas, que se divide en tres fases: concreta, pictórica 

y abstracta (Kattani y Carangui, 2023). Que, en este estudio se les denominará 

dimensiones. De esta manera, la primera dimensión se denomina fase concreta y se define 

como una fase del Método Singapur que tiene como finalidad introducir al estudiante en 

el aprendizaje de los conceptos matemáticos a través del material concreto y experiencias 

prácticas (Mullo-Pomaquiza y Castro-Salazar, 2021). Estos materiales pueden ser fichas, 

rejillas, cuentas, bloques, etc. Y, en cuanto a las actividades que se pueden desarrollar de 

forma concreta, está la suma y resta, siendo ideal para introducir las matemáticas en 

estudiantes de primer grado de primaria (Piedra, 2023). También, la fase concreta 

facilitará una construcción sólida partiendo de la experiencia y la manipulación de 

materiales tangibles (Peiró, 2020). En cuanto a las actividades Ginsburg et al. (2005) 

propuso algunas mediante cada fase. Para la fase concreta: Leer el problema, es una 

actividad principal y se puede hacer las veces que sea necesaria, con esto se busca que el 

estudiante comprenda antes de intentar resolverlo. 

Entre los materiales manipulativos para usar el Método Singapur, se encuentra el 

modelo de barras, que ha tenido mayor relevancia; sin embargo, se recomienda a los 
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docentes que pueden iniciar el estudio de este método utilizando materiales como: Bases 

diez, cubos, plantillas, fichas, balanzas, relojes y regletas (Quigley, 2022). De igual modo 

la rejilla numérica, que mediante los aportes de Andrade (2022) ayuda a comprender 

conceptos numéricos y la descomposición de los mismos, es decir este recurso contiene 

unos huecos en los que se puede usar fichas, botones, monedas, entre otros objetos 

pequeños que sirven como apoyo. No obstante, en la enseñanza para niños es 

indispensable que el uso de las estrategias se brinde a través de buenas explicaciones bien 

elaboradas (Stevens, 2023). De manera que, sí el aula carece de materiales concretos y 

tomando en cuenta que los estudiantes presentan deficiencias en su aprendizaje, existe la 

posibilidad que fracasen en la adquisición de conocimientos (Gutiérrez, 2022). Otro 

aspecto importante es la adaptabilidad de este recurso, por ejemplo, las regletas de 

Cuisenaire son adaptables de acuerdo a los niveles, ya sea para enseñar números, 

operaciones, aritmética básica incluso hasta llegar a niveles más avanzados (Tibán, 2023).  

Fase pictórica 

 En cuanto a la segunda dimensión pictórica, se define como una fase del Método 

Singapur, que consiste en pasar del material concreto hacia la representación visual de los 

conceptos matemáticos (Ulloa et al., 2023). En esta fase, los alumnos empiezan a realizar 

ilustraciones como: dibujos, gráficos y diagramas que sirven para comprender y resolver 

problemas (Paitan de la Cruz y Ccanto, 2022). También, esta fase es importante porque 

permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades visuales y la comprensión de los 

conceptos numéricos, por lo que, para la fase pictórica, las actividades son: dibujar la 

barra de unidad, en esta actividad se busca que el estudiante se concentre en la meta 

cognitiva y evite usar la memorización (Cochancela et al., 2021). Otro aspecto importante 

en la fase pictórica del Método Singapur de acuerdo con Calderón y Quizhpe (2023) son: 

releer el problema, el estudiante debe lograr separar los problemas matemáticos por partes 

para después de una comprensión más detenida, reordenar la información antes de 

resolverlos. Ilustrar las cantidades del problema, en este sentido los alumnos deben 

realizar una representación gráfica con la idea de identificar la información clave del 

problema. Y, elaborar preguntas, en esta etapa, los docentes plantearán algunas 

interrogantes con el fin de lograr que el estudiante se concentre y vuelva a verificar si las 

ilustraciones corresponden a la comprensión del problema (Moreno, 2017).  
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Fase abstracta 

Para la tercera dimensión abstracta, se define como la última etapa del Método 

Singapur que los estudiantes han aprendido a desarrollar más allá de la manipulación de 

materiales y la ilustración (García-Cárdenas et al., 2020). Asimismo, los alumnos 

emplean signos matemáticos como letras, números y fórmulas que tienen una 

interpretación abstracta, posteriormente aprenderán a desarrollar problemas matemáticos 

más complejos usando el razonamiento (Mera, 2021). Para la fase abstracta, se pueden 

aplicar estrategias como: realizar las operaciones correspondientes; aquí las actividades 

van a depender del nivel de dificultad que tenga el problema, su propósito será que los 

alumnos apliquen sus habilidades como la suma, resta y multiplicación (Intriago y 

Murillo, 2022). Y, que además pueda emplear herramientas apropiadas  para solucionar 

el problema y escribir la respuesta con sus unidades; esta actividad consiste en presentar 

completa y coherente al planteamiento inicial del problema (InGeniu, 2024). De esta 

manera, en el aprendizaje abstracto de la matemática el alumno no solo logra alcanzar el 

resultado, también podrá expresar la respuesta e indicar las unidades apropiadas 

(Hernández y Mariño, 2021). 

 

La enseñanza de las matemáticas desde el currículo 

Para el MINEDU (2016) las matemáticas se fundamentan en el marco teórico del 

enfoque centrado en la resolución de problemas.  Su definición es entendida como la 

solución a los desafíos, sin embargo, no se trata de simples ejercicios que se repiten, sino 

que son problemas que parten de la realidad social y que deben ser observadas y 

ejecutadas con un pensamiento crítico y creativo tanto en organización como resolución 

(Llontop, 2023). La intervención del docente en este enfoque es crucial de acuerdo con 

las orientaciones para el trabajo pedagógico del área, ya que es necesario ayudar al 

estudiante a relacionar el contexto real con las matemáticas, fomentar recursos, estrategias 

y actividades basadas en la experiencia (MINEDU, 2010). De esta manera, los alumnos 

podrán hacer uso de la matemática con un pensamiento crítico capaz de explicar, justificar 

y probar teorías (Hokor et al., 2022). De la teoría de la resolución de problemas, se 

evidencia el papel que juega el rol docente en la enseñanza de las matemáticas, un papel 

de mediador del conocimiento partiendo de la realidad y de conceptos apropiados para la 

enseñanza (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO], 2016) 
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Entre las competencias de las matemáticas se encuentra: resolver problemas de 

cantidad, está orientado; que el estudiante construya y comprenda las nociones del 

número, el sistema numérico, las operaciones y sus atributos para solucionar problemas 

o plantear nuevos problemas (Huapaya y Soncco, 2020). Asimismo, de acuerdo con el 

MINEDU (2015a) los estudiantes aprenden la estimación, el cálculo y el razonamiento 

matemático que sirve para realizar comparaciones, analogías y tener la capacidad de 

inducir propiedades del área, a través del ejemplo para la resolución de problemas. 

También, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio; aquí los estudiantes 

tienen que alcanzar la capacidad de usar el razonamiento lógico y la aplicación de los 

conceptos partiendo de los desafíos de un contexto real. De igual modo, resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización, donde el estudiante alcance habilidades 

de comprensión de espacio, la construcción de la visualización e interpretación de objetos, 

la medición, los aspectos geométricos y las herramientas adecuadas para resolver 

problemas contextualizados. Y, por último, resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre; aquí se espera que el estudiante tenga la capacidad para recopilar y 

analizar la información, con el fin de tomar decisiones, predicciones y realizar 

conclusiones basadas en la estadística y probabilidad que ayudará en la vida cotidiana y 

el emprendimiento económico (MINEDU, 2015b; MINEDU, 2021). 

Por otra parte, el Marco de Buen Desempeño Docente al que ahora se denominará 

Marco se define como los principios, competencias, dominios y desempeño que tienen 

los profesores de educación primaria para garantizar una buena práctica pedagógica 

(MINEDU, 2017). El Marco, tiene cuatro dominios fundamentales, donde los dos 

primeros están relacionados directamente con la planificación y la enseñanza. Dominio 

uno, Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, aquí se desarrolla la programación 

curricular, las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje, dominio de los contenidos, 

la valoración del conocimiento del alumno, la elección de adecuadas estrategias de 

intervención y evaluación (González-Alfaro, 2022). En este dominio se puede hablar 

sobre la enseñanza de las matemáticas que desde un inicio debe ser planteada en la 

programación curricular; además, debe pasar por un proceso de contextualización y 

diversificación, puesto que el Marco hace énfasis que su diseño debe considerar la 

inclusión, la diversidad cultural y cognitiva, ya que todos no tendrán el mismo nivel de 

conocimiento, por tanto, los docentes deben respetar los saberes de sus alumnos 

(MINEDU, 2024). Asimismo, el dominio de los contenidos es importante; un profesor 

que tenga la capacidad de comprender el pensamiento matemático podrá elaborar 
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adecuadas sesiones de aprendizaje, con conceptos y estrategias que mejoren el 

razonamiento lógico y faciliten una evaluación coherente (Grupo de Análisis para el 

Desarrollo [GRADE], 2019). 

El segundo dominio, es la enseñanza para el aprendizaje de todos, donde se hace 

visible la preparación del docente creando un ambiente favorable para el aprendizaje, 

aplicar los contenidos partiendo de la realidad y necesidad de los mismos, para desarrollar 

estrategias de enseñanza relevantes y pertinentes que motivan al estudiante (Fondo de las 

Naciones Unidas [UNICEF], 2014). Lo cual es favorable, pues los desafíos que se 

encuentran en cualquier disciplina escolar podrán ser abordadas con fundamento y no por 

el simple hecho de cubrir un puesto por obligación (Ojeda et al., 2020). Aquí, es 

importante la reflexión del docente, que debe cuestionar su función, sin embargo; la 

práctica educativa en cada docente se verá reflejada ya sea por vocación o por la 

imposición de cubrir una plaza (Raziye et al., 2021). El tercer y cuarto dominio, son 

importantes porque indican como el docente debe crear una red de comunicación con la 

comunidad y la gestión educativa; esto con el fin de mejorar la práctica, además; se 

comenta sobre su identidad como docente y las fortalezas de su profesionalidad, lo que 

en resumen significa que debe tener las competencias adecuadas para ejercer el cargo 

(UNESCO, 2017). 

De esta manera, es fundamental que los estudiantes comprendan cómo está 

formado el mundo natural y artificial que lo rodea y que tipos de conocimientos 

intervienen en su funcionamiento (Xenofontos et al., 2021). En este sentido las 

matemáticas juegan un papel importante, por ejemplo, cuando el infante comprende las 

ciencias que abordan los fenómenos ambientales, el estudio de la tierra y el desarrollo de 

la energía sostenible (Szabo et al., 2020). Puesto que, las matemáticas en el contexto 

natural se encuentran presentes y es fundamental hacer uso de ella para proponer 

soluciones a los distintos problemas que afectan la calidad de vida y el cuidado de la 

naturaleza (Alsina, 2022). Es decir, se debe usar directamente las matemáticas para 

aportar soluciones objetivas, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas a los 

desafíos sociales (Nilimaa, 2023). En este sentido el lenguaje y pensamiento matemático 

es fundamental para el perfil de egreso del estudiante de primaria, cabe recordar que la 

matemática ha contribuido en la evolución del mundo, por tanto, es una disciplina que se 

debe desarrollar (MINEDU, 2021). 

Seguidamente, el concepto de las matemáticas es un área educativa que desarrolla 

el pensamiento lógico y que está orientado en la resolución de problemas como la suma, 
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resta y diferentes problemas (MINEDU, 2014). De igual manera, se define como una 

ciencia que forma parte de la vida y que permite el aprendizaje de la suma y resta (Novo, 

2021). Entre las dimensiones de la matemática orientadas a estudiantes de primero de 

primaria se ha considerado la suma y la resta, que de acuerdo con Ramirez (2023), son 

dos operaciones básicas a las que los estudiantes se enfrentan por primera vez en su 

desarrollo del aprendizaje. Por tanto, la suma, se define como una operación aritmética 

que mezcla dos o más números para alcanzar un resultado total, en la que pueden ser 

enteros, decimales o naturales a quienes se les atribuye un signo <+= y los estudiantes 

tienen que saber que el valor del número inicial debe aumentar (Quishpi, 2023). 

Asimismo, la resta se define como un procedimiento aritmético contrario a la suma, 

porque en vez de aumentar cantidades se debe quitar, el símbolo que acompaña esta 

operación es <- <, lo que permite entender al alumno que, a la cantidad del número inicial, 

se le debe quitar según la cantidad del número que se añade (García, 2022). 

De esta manera, el estudio tiene como objetivo general: Determinar el efecto que 

tiene el Método Singapur para enseñar las matemáticas en estudiantes de primer grado de 

una escuela privada de Lima-Norte. Y, de manera específica: Determinar el efecto de la 

fase concreta del Método Singapur en el aprendizaje de la suma y resta en estudiantes de 

primer grado de una escuela privada de Lima-Norte. Asimismo, determinar el efecto de 

la fase pictórica del Método Singapur en el aprendizaje de la suma y resta en estudiantes 

de primer grado de una escuela privada de Lima-Norte. Finalmente, determinar el efecto 

de la fase abstracta del Método Singapur en el aprendizaje de la suma y resta en 

estudiantes de primer grado de una escuela privada de Lima-Norte. Seguidamente, la 

hipótesis general es que el Método Singapur para enseñar matemáticas en estudiantes de 

primer grado de una escuela privada de Lima-Norte es significativo. Y, de manera 

específica, el efecto de la fase concreta del Método Singapur en el aprendizaje de la suma 

y resta en estudiantes de primer grado de una escuela privada de Lima-Norte es 

significativo. También, el efecto de la fase pictórica del Método Singapur en el 

aprendizaje de la suma y resta en estudiantes de primer grado de una escuela privada de 

Lima-Norte es significativo. Y, por último, el efecto de la fase abstracta del Método 

Singapur en el aprendizaje de la suma y resta en estudiantes de primer grado de una 

escuela privada de Lima-Norte es significativo. 

La importancia del estudio radica en mejorar las habilidades matemáticas de los 

estudiantes de primero de primaria en operaciones de suma y resta, ya que a partir de ese 

grado iniciarán el proceso matemático con mayor intensidad, lo que hará que se 
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encuentren expuestos a signos, símbolos y conceptos abstractos del lenguaje matemático. 

Estos conceptos pueden llegar a ser difíciles de entender si no se sigue un procedimiento 

correcto, por ello; a través del Método Singapur se buscará enseñar las matemáticas a 

través de tres fases: Concreta, pictórica y abstracta. Lo novedoso del estudio es que se 

usará el Método Singapur en estudiantes que recién inician el aprendizaje. Asimismo, este 

método se usará en una escuela en la que no se ha implementado modelos diferentes para 

aprender las matemáticas y en la que los alumnos manifiestan un bajo nivel de 

rendimiento. Por otra parte, se conoce que el Método Singapur en el Perú no es un tema 

nuevo, sin embargo; al ser un método poco usado por algunas escuelas, brinda la 

oportunidad de demostrar que existen diversas formas de enseñar matemáticas con un 

resultado efectivo, por tanto, los docentes podrán tomar conciencia de su práctica y 

comenzar a usar este método como una respuesta inmediata al bajo nivel de rendimiento 

que presentan los estudiantes. 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO 

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, que presenta una característica 

objetiva y deductiva a través del proceso de la medición numérica y el análisis de la 

estadística que sirven para contrastar hipótesis (Ahmadin, 2022). El tipo de estudio 

correspondió al diseño experimental de la investigación, principalmente al 

preexperimental, que se caracteriza por la manipulación de las variables, ya que trabaja 

con un solo grupo denominado <experimental=, al que se le aplica un tratamiento 

mediante la intervención para provocar cambios sobre la variable dependiente (Ramos-

Galarza, 2021). Asimismo, el estudio fue de corte longitudinal, ya que la recolección de   

datos se dio en periodos de larga duración (Calderón y Alzamora, 2019). Finalmente, el 

nivel de investigación fue el explicativo, que se caracteriza por probar las hipótesis entre 

dos o más variables, par comprobar la causa y el efecto, cuyos resultados parten de una 

experimentación y contribuyen en la adquisición de conocimientos objetivos (Delgado, 

2021). 

 

PARTICIPANTES 

 La población fue conformada por una escuela privada de nivel primaria de Lima-

Norte (Perú). Y, la muestra fue de 30 estudiantes del primer grado. La técnica de la 

selección de la muestra no probabilística por conveniencia, que se caracteriza por la 
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selección del propio juicio del investigador (Hernández, 2021). Además, para el criterio 

de inclusión se consideró trabajar con estudiantes de primer grado, 53,33% del género 

masculino y un 46,67% del género femenino ver Figura 1. Ya que estos alumnos al 

ingresar a la escuela serán los primeros en experimentar la enseñanza de las matemáticas, 

por lo que requieren de métodos diferentes para comprender de manera significativa. 

También, a partir de ese grado es donde se debe lograr que adquieran buenas habilidades 

matemáticas; por tanto, es adecuado implementar el Método Singapur. Para el criterio de 

exclusión, no se consideró trabajar con otros grados, porque se tomó como base a los 

estudiantes del primer grado para fundamentar los principios de la enseñanza de las 

matemáticas.  

Figura 1 

Sexo de los participantes 

 
Nota: En la figura se aprecia un mayor porcentaje en el género masculino. 

 

 

MEDICIÓN O INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se emplearon, una prueba de entrada (pre test), que contenía 

5 ejercicios de suma y resta. La finalidad de esta prueba es lograr comprender el nivel de 

rendimiento matemático que los niños tienen al inicio del estudio. También, una prueba 

de salida (post test), esta prueba contiene los mismos ejercicios planteados en la prueba 

de entrada y es aplicada al final del estudio para contrastar el nivel de logro (Useche et 

al., 2019). Esta prueba fue tomada del libro Piensa Matemática del Método Singapur 

(Ban, 2020). En cuanto al tratamiento de la experimentación, se realizaron 12 sesiones de 
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aprendizaje, los cuales fueron aplicados durante un tiempo longitudinal de 4 semanas 

durante 60 minutos por sesión. Asimismo, la prueba de evaluación fue construida 

tomando como base ejercicios de suma, resta y las fases del Método Singapur planteados 

en los objetivos de investigación. Estos ejercicios fueron suministrados de acuerdo al 

contexto de los estudiantes y con un lenguaje sencillo para que entiendan las preguntas 

de cada ejercicio. Para el tratamiento experimental a través del Método Singapur, se 

elaboraron las actividades de clase partiendo de las tres dimensiones: fase concreta, 

pictórica y abstracta, los cuales corresponde a los objetivos del estudio. Para su 

elaboración se tomó en cuenta actividades propuestas por Band (2020) respetando la edad 

de los estudiantes. Por otra parte, los instrumentos de acuerdo a los procedimientos éticos 

de la investigación han pasado por un proceso de criterio de validación a juicio de 

expertos; los cuales son maestros experimentados en el tema y que tienen la facultad de 

emitir valoraciones, juicios y recomendaciones sobre la elaboración de los instrumentos 

de investigación (Herrera, 2022). También, como para salvaguardar los datos de los 

estudiantes se elaboró un documento de consentimiento informado indicando que su 

participación fue voluntaria y anónima (Urosa, 2017). 

 

PROCEDIMIENTOS 

En un primer momento se elaboraron los instrumentos de recolección de datos, 

los cuales parten de los objetivos y dimensiones específicas de investigación y son 

validados por la revisión juicio de experto (Herrera, 2022). Como segundo momento, se 

realizaron las coordinaciones previas con los directivos y docentes de la escuela, a quienes 

por medio de un consentimiento informado se les pidió su autorización para llevar a cabo 

las sesiones de aprendizaje mediante el Método Singapur en los estudiantes de primero 

de primaria (Urosa, 2017). Como tercer momento se aplicó los instrumentos de 

recolección de datos, iniciando por la prueba de entrada con problemas de sumas y restas. 

Seguidamente, se analizó el promedio total y se aplicó el tratamiento mediante el Método 

Singapur, la cual se dividió en 12 sesiones de aprendizaje desarrollando 3 sesiones por 

semana de acuerdo a los planteamientos de los objetivos. Al finalizar la intervención, se 

aplicó una prueba final, que consistió en presentar 5 ejercicios de suma y resta, para 

contrastar el promedio inicial de los alumnos. Para el análisis del promedio estadístico se 

utilizó el programa (Statistical Package for Social Sciences [SPSS], 2023). Finalmente se 

procedió con la redacción de la discusión y las conclusiones. 
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RESULTADOS 

Confiabilidad del instrumento 

Para el análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach el cual mide la consistencia 

interna del instrumento, los resultados presentan que para el pre test el valor es de 0.71, 

que indica que el instrumento es aceptable de acuerdo a Soriano (2014) ya que una 

confiabilidad es aceptable cuando el valor es igual o mayor que 0.70. Y, para el post test 

el valor obtenido es de 0.70, lo que indica que instrumento es aceptable ver Tabla 1. 

Tabla 1 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Instrumento Confiabilidad Alfa de 
Cronbach 

N 

Pre test 0.71 5 
Post test 0.70 5 

Nota: La tabla presenta la confiabilidad interna Alfa de Cronbach. 

 

Pre test general para medir el conocimiento de las matemáticas en estudiantes de 

primer grado 

Para la prueba de entrada se evalúa de manera conjunta tres dimensiones 

(concreta, pictórica y abstracta). Además, para determinar el nivel de logro se utilizan tres 

categorías (inicio, proceso y logrado) ver Figura 2. De esta manera, se observa que existe 

un 60% de estudiantes que se encuentran en el nivel de la categoría inicio, 33,33% en 

proceso y 6,67% en logrado. Lo que significa que hay una mayor cantidad de estudiantes 

que presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas tanto en la suma como la 

resta evidenciando dificultades en las tres fases: concreto, pictórico y abstracto.  

Figura 2 

Pre test para medir el conocimiento de las matemáticas en estudiantes de primer grado 
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Nota: La imagen presenta el pre test, para medir el conocimiento antes de la aplicación del tratamiento. 

Pre test de la primera dimensión de la fase concreta  

En cuanto al hallazgo del pre test para la dimensión fase concreta, se observa que 

el 90% de los estudiantes evaluados se encuentran el nivel de logro inicio y el 10% en el 

nivel de logrado. Esto significa que los estudiantes tienen un nivel de conocimiento bajo 

en el aprendizaje de la fase concreta de las matemáticas ver Figura 3.  

Figura 3 

Pre test de la primera dimensión de la fase concreta 

 
Nota: La imagen representa la totalidad de los estudiantes en la categoría inicio. 
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Pre test de la segunda dimensión de la fase pictórica 

Para la dimensión pictórica se observa que el 33,33% de los estudiantes se sitúan 

en el nivel de logro inicio, 20% en proceso y 46,67% en logrado. Lo que significa que los 

estudiantes para la fase pictórica de las matemáticas tienen un nivel de logrado y algunos 

se encuentran en inicio ver Figura 4. 

Figura 4 

Pre test de la segunda dimensión de la fase pictórica 

 
Nota: La imagen representa la totalidad de los estudiantes en la categoría inicio. 

Pre test de la tercera dimensión de la fase abstracta 

Para la dimensión abstracta se observa un panorama similar, en la que 73,33% de 

los estudiantes se sitúan en el nivel de logro inicio y 26,67% en logrado, lo que significa 

que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de conocimiento bajo en el aprendizaje 

de la fase abstracta de las matemáticas ver Figura 5. 

Figura 5 

Pre test de la tercera dimensión de la fase abstracta 
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Nota: La imagen representa la totalidad de los estudiantes en la categoría inicio. 

Intervención a través del Método singapur 

Una vez conocido el nivel de conocimiento en el que se encuentran los estudiantes 

para resolver problemas de suma y resta, se procedió con la intervención mediante el 

Método Singapur. el cual buscó mejorar las habilidades utilizando las fase concreto, 

pictórico y abstracto ver Tabla 2. De esta manera, para la dimensión concreta, el 100% 

de los participantes, equivalente a 30 personas, son capaces de traducir cantidades a 

expresiones numéricas de manera concreta. Del mismo modo, el 100% de los 

participantes usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo de manera 

concreta. En cuanto a la habilidad de comunicar su comprensión sobre los números y las 

operaciones de manera concreta, el 96.7% de los participantes, es decir, 29 personas, lo 

hace satisfactoriamente.  

Asimismo, para la dimensión pictórica, el 86.7% de los participantes, lo que 

representa a 26 personas, puede traducir cantidades a expresiones numéricas de manera 

pictórica, mientras que el 13.3% (4 personas) no lo logra. Por otro lado, el 76.7% de los 

participantes (23 personas) comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 

de manera pictórica, en tanto que el 23.3% (7 personas) no lo hace. En lo que respecta al 

uso de estrategias y procedimientos de estimación y cálculo mediante representaciones 

pictóricas, el 80% de los participantes (24 personas) lo realiza correctamente, mientras 

que el 20% (6 personas) no lo logra. Por último para la dimensión abstracta, el 80% de 

los participantes (24 personas) traduce cantidades a expresiones numéricas de manera 
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abstracta, mientras que el 20% (6 personas) no lo hace. De manera similar, el 76.7% de 

los participantes (23 personas) comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones de manera abstracta, mientras que el 23.3% (7 personas) no lo logra. Por 

último, el 76.7% de los participantes (23 personas) usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo mediante representaciones abstractas, en tanto que el 23.3% (7 

personas) no lo hace. 

Tabla 2 

Intervención a través del Método singapur 

Dimensión concreta Valor Frecuencia Porcentaje 
Traduce cantidades a expresiones numéricas de manera 
concreta 

Si 30 100,0 

Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones de manera concreta 

Si 29 96,7 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo de 
manera concreta 

No 1 3,3 
Si 30 100,0 

Dimensión pictórica Valor  Frecuencia  Porcentaje 
Traduce cantidades a expresiones numéricas de manera 
pictórica 

Si 26 86,7 
No 4 13,3 

Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones de manera pictórica 

Si 23 76,7 
No 7 23,3 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo de 
manera pictórica 

Si 24 80,0 
No 6 20,0 

Dimensión abstracta Valor Frecuencia Porcentaje 
Traduce cantidades a expresiones numéricas de manera 
abstracta 

Si 24 80,0 
No 6 20,0 

Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones de manera abstracta 

Si 23 76,7 
No 7 23,3 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo de 
manera abstracta 

Si 23 76,7 
No 7 23,3 

Nota: La tabla presenta la lista de cotejo durante la intervención del Método Singapur. 

Post test de la primera dimensión de la fase concreta del Método Singapur 

Una vez analizada la prueba de entrada se aplicó la realización del Método 

Singapur. Posteriormente se realizó un análisis por dimensiones ver Figura 6. En esta 

figura se observa que el 96,67% de los estudiantes han alcanzado un nivel de categoría 

logrado y un 3,33% se encuentran en proceso. Lo que significa que durante la aplicación 

del Método Singapur para la fase concreta la mayoría de los estudiantes han logrado 

resolver ejercicios de suma y resta superando el resultado inicial que presentaron en el 

pre test. 

Figura 6 

Post test de la primera dimensión de la fase concreta del Método Singapur 
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Nota: La imagen presenta el post test de la dimensión fase concreta, después de la aplicación del tratamiento 

Post test de la segunda dimensión de la fase pictórica del Método Singapur 

Para la segunda dimensión de la fase pictórica ver Figura 7. Se observa que el 

90% de los estudiantes tiene un nivel logrado, 6,67% se encuentra en proceso y el 3,33% 

se sitúan en inicio. Lo que significa que durante la aplicación del Método Singapur para 

la fase pictórica la mayoría de los estudiantes han logrado resolver ejercicios de suma y 

resta superando el resultado inicial que presentaron en el pre test. 

Figura 7 

Post test de la segunda dimensión de la fase pictórica del Método Singapur 
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Nota: La imagen presenta el post test de la dimensión fase pictórica, después de la aplicación del 

tratamiento. 

Post test de la tercera dimensión de la fase abstracta del Método Singapur 

Para la dimensión de la fase abstracta ver Figura 8. Se puede observar que el 

73,33% de los estudiantes tiene un nivel de logrado, 3,33% se encuentra en proceso y el 

23,33% se sitúan en inicio. Lo que revela que durante la aplicación del Método Singapur 

para la fase pictórica la mayoría de los estudiantes han logrado resolver ejercicios de suma 

y resta superando el resultado inicial que presentaron en el pre test. 

Figura 8 

Post test de la tercera dimensión de la fase abstracta del Método Singapur 

 
Nota: La imagen presenta el post test de la dimensión fase abstracta, después de la aplicación del 

tratamiento. 

 

Post test general para medir el conocimiento de las matemáticas en estudiantes de 

primer grado 

Ahora, mediante un análisis general del post test ver Figura 9. Se puede observar 

que el 73,33% se encuentra en el nivel de logrado, 23,33% se encuentra en proceso y un 

3,33% se encuentra en inicio. Lo que significa que durante la aplicación del Método 

Singapur durante la prueba final la mayoría de los estudiantes han logrado resolver 

ejercicios de suma y resta superando el resultado inicial que presentaron en el pre test. 

Figura 9 
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Post test general para medir el conocimiento de las matemáticas en estudiantes de primer 

grado 

 
Nota: La imagen presenta el post test, para medir el conocimiento después de la aplicación del tratamiento. 

 

Prueba de normalidad 

Para determinar la normalidad del pre test y post test se plantean las siguientes 

hipótesis: Hipótesis nula (H0): El pre test y post test tienen una distribución normal. 

Hipótesis alterna (H1): El pre test y post test no tienen una distribución normal. 

Ahora bien, dado que la cantidad de la muestra es menor a 50 (N<50) se procede 

a utilizar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk ver Tabla 3. Tal como se observa el 

valor estadístico del pre test es de ,942 y el p-valor ,108, por lo que el p-valor es mayor 

que 0.05 (0.108 > 0.05), no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que los datos del pre 

test siguen una distribución normal. Por otra parte, se observa, que el valor del estadístico 

del post test es de ,649 y el p-valor ,000, por lo que el p-valor es menor que 0.05 (0.000 

< 0.05), se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que los datos del post test no siguen una 

distribución normal. Por tanto, dado que los datos del post test no siguen una distribución 

normal, es pertinente utilizar pruebas no paramétricas para comparar los resultados de la 

pre y post intervención, por lo que una opción adecuada sería la prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon. 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 
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Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. 

Pre test ,943 30 ,108 

Post test ,649 30 ,000 

Nota: Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Se llevó a cabo una prueba de rangos con signo de Wilcoxon para comparar las 

puntuaciones del pretest y post test ver Tabla 4. Los resultados revelaron una diferencia 

significativa en las medianas de las puntuaciones, con un valor de Z = -4.507, p < 0.001. 

Este hallazgo indica que las puntuaciones mejoraron significativamente después de la 

intervención, ya que, cuanto más alejado de 0 sea el valor Z, mayor es la significancia de 

la diferencia observada. Por tanto, dado que el valor p es menor que el nivel de 

significancia habitual (0.001 < 0.05), esto indica que existe una diferencia significativa 

entre las puntuaciones del pre test y post test. Por lo tanto, el Método Singapur para 

enseñar matemáticas de suma y resta en estudiantes de primer grado de una escuela 

privada de Lima-Norte es significativo. 

Tabla 4 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 Pre-test – Post-test 

Z -4,507b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar el efecto que tiene el 

Método Singapur para enseñar matemáticas en estudiantes de primer grado de una escuela 

privada de Lima-Norte. En el que los principales resultados analizados mediante una 

prueba de entrada (pre test) indican que un 60% se encuentran en un nivel de inicio en 
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cuanto al aprendizaje de las matemáticas para resolver ejercicios de suma y resta. 

También, 33,33% se sitúan en proceso y solo el 6,67% tiene un nivel de logro favorable. 

Estos hallazgos revelan el bajo rendimiento que los estudiantes tienen principalmente en 

la suma y resta de acuerdo a su edad. No obstante, en una evaluación independiente por 

dimensiones los hallazgos revelan que para la fase concreta el 90% de los alumnos se 

encuentra en inicio, en la fase pictórica el 46,67% se encuentra en logrado y en la fase 

abstracta el 73.33% de los alumnos se encuentran en la categoría inicio del aprendizaje. 

Por lo que, se discute que hay algunos estudiantes que pueden necesitar más tiempo y 

apoyo para lograr dominar y comprender los conceptos matemáticos, siendo necesario y 

urgente que los profesores tengan mayor preparación y capacitación para enseñar 

matemáticas (Juniati y Budayasa, 2022). También, las escuelas deben estar equipadas y 

enfocadas en utilizar materiales concretos, ya que es una fase importante para el 

aprendizaje y posteriormente comprender otros aspectos más abstractos (Quigley, 2022). 

 Ahora bien, estos resultados han ido cambiando a medida de la intervención del 

Método Singapur, por ejemplo, los alumnos evidencian una alta competencia en la 

traducción de cantidades a expresiones numéricas, sobresaliendo en la dimensión 

concreta con un 100% de aciertos. En la dimensión pictórica, el 86,7% logra esta 

actividad, y en la abstracta, el 80%. Asimismo, para la comprensión de números y 

operaciones es más fuerte en la dimensión concreta 96,7%, mientras que en las 

dimensiones pictórica y abstracta se sitúa alrededor del 76,7%. Y, para el uso de 

estrategias de estimación y cálculo, la dimensión concreta también lidera con un 100%, 

frente al 80% pictórico y 76,7% abstracto. Por tanto, estos datos revelan que los 

estudiantes tienen un mayor desempeño cuando utilizan el material concreto para la 

resolución de sumas y restas. Ahora bien, en cuanto a la prueba de salida (post test) 

después de la aplicación del Método Singapur como tratamiento el 73,33% de los 

estudiantes se encuentran en la categoría de logrado, 23,33% en proceso y solo el 3,33% 

se sitúa en proceso, lo cual es favorable ya que se visualiza el cambio que los estudiantes 

han afrontado durante las actividades realizadas. 

Asimismo, para el primer objetivo específico uno, el cual es determinar el efecto 

de la fase concreta del Método Singapur en el aprendizaje de la suma y resta en estudiantes 

de primer grado de una escuela privada de Lima-Norte, el 96,67% de los estudiantes se 

encuentran en la categoría logrado y solo el 3,33% se sitúan en proceso del aprendizaje 

de las matemáticas. Este hallazgo resulta ser favorable, pues evidencia el cambio 

cognitivo que han tenido durante la aplicación del Método Singapur, lo que a la luz de la 
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teoría, refleja uno de los principales mundos o principios denominado <corpóreo=, el cual 

es la manipulación del material concreto como base principal del aprendizaje de las 

matemáticas (Tall, 2013). Al mismo tiempo, otra teoría respalda este hallazgo, porque el 

Método Singapur representa una matemática contextualizada basado en situaciones reales 

y mediante la manipulación de elementos concretos mejorando la comprensión y el 

desempeño de los alumnos (Freudenthal, 1991). Ahora bien, una investigación previa 

refleja un panorama similar ya que un 68.8% de los estudiantes se situaban en un nivel de 

inicio en el aprendizaje de la suma y resta, pero a medida de la implementación del 

Método Singapur, todos alcanzaron un resultado favorable (Ramos, 2022). 

Al mismo tiempo el bajo rendimiento que manifestaron los estudiantes en la 

investigación mencionada, se debe, que los profesores no hacían uso de estrategias 

novedosas en las matemáticas y en su lugar realizaban una práctica educativa tradicional 

abstracta que no beneficia el aprendizaje (Rodríguez, 2020). En esta investigación ocurre 

algo parecido; los profesores tienen los mismos principios metodológicos, es decir 

realizan una práctica tradicional que impide que los niños aprendan y tengan empatía 

hacia las matemáticas (Appiah et al., 2023). No obstante, tras aplicar el Método Singapur 

a través de la manipulación del material concreto los estudiantes han logrado aprender de 

modo significativo, alcanzando buenos resultados. Asimismo, no se visualiza la 

existencia de alumnos que se posicionan en una categoría de inicio, ya que una pequeña 

cantidad de 3,33% está en proceso. Lo que puede significar que para estos alumnos el 

ritmo y estilo de aprendizaje sea diferente o que durante la etapa preescolar no han 

recibido la estimulación apropiada por parte de sus padres o docentes, lo que Navarrete y 

Quilo (2022) sostienen que en la temprana edad se debe utilizar con mayor frecuencia el 

material concreto para fortalecer las habilidades matemáticas. 

También, para el objetivo específico dos, el cual es determinar el efecto de la fase 

pictórica del Método Singapur en el aprendizaje de la suma y resta en estudiantes de 

primer grado de una escuela privada de Lima-Norte, el 90% de los estudiantes se 

encuentran en la categoría de logrado, 6,67% en proceso y un 3,33% en inicio. 

Nuevamente, la teoría que refleja esta fase es propuesta por Tall (2013) quien sostiene 

que este proceso se desarrolla en el principio <simbólico, cuando el alumno pasa de lo 

concreto a lo gráfico para aprender mediante imágenes o en este caso de manera pictórica. 

Asimismo, esta fase tiene elementos de la teoría de Bruner (1986) indicando que los 

estudiantes exploren y descubran diferentes estrategias, porque en esta fase el niño tiene 

diferentes posibilidades de aprender mediante la integración visual, volviéndose más 
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activos y participativos. Además, en comparación a un estudio previo, los hallazgos 

revelan la eficacia del Método Singapur dentro de las tres fases, porque para los estudios 

de Angulo (2020) el 42,2% de los estudiantes se encontraban en el nivel inicio, pero a 

medida que experimentaban la aplicación de las actividades del Método Singapur llegaron 

a situarse en proceso en un 59,4%. Si bien es cierto el resultado para Angulo et al. (2020) 

es positivo no se percibe un logro mayor a diferencia de esta investigación y la razón 

puede ser que en este estudio la fase pictórica que representa el punto medio del Método 

Singapur no fue abordada tomando en cuenta el interés del niño y la intervención activa. 

Por otra parte, en esta investigación el 6,67% de los estudiantes quienes se 

encuentran en proceso están en un nivel intermedio de aprendizaje, esto puede entenderse 

a través de diferentes factores, por ejemplo, la diversidad y niveles de saberes previos que 

tienen los estudiantes, la capacidad de retención y los diferentes ritmos de aprendizaje, lo 

que puede ser que para esta fase pictórica estos alumnos requerían de mayor tiempo para 

consolidar sus conocimientos (MINEDU, 2016). No obstante, la posición que han 

alcanzado los niños al situarse en proceso, es significativo, puesto que han logrado superar 

diferentes dificultades que tenían al inicio del estudio. Pero, en cuanto a la minoría que 

representa el 3,33%, el cual es la misma cantidad que no logró comprender la fase 

concreta, se puede interpretar que se debe a dificultades específicas de aprendizaje, falta 

de exposición previa a métodos de enseñanza visuales o tener posibles barreras 

cognoscitiva o culturales en donde su entorno carezca de estimulación matemática y un 

acompañamiento constante a través de la mediación (Vygotsky, 1978). Por tanto, para 

esta fase pictórica el Método Singapur demuestra ser eficiente para el planteamiento de 

problemas de suma y resta y la comprensión de los conceptos matemáticos a través de la 

representación visual (Reyes, 2023). 

De igual manera, para el objetivo específico tres, el cual es determinar el efecto 

de la fase abstracta del Método Singapur en el aprendizaje de la suma y resta en 

estudiantes de primer grado de una escuela privada de Lima-Norte, el 73,33% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel de logrado, 3,33% en proceso y 23,33% se encuentra 

en inicio. Estos hallazgos se reflejan en la teoría de Tall (2013) en uno de los principios 

denominado <formal axiomático", el cual representa la parte más compleja de la 

matemática debido a su naturaleza abstracta. No obstante, la mayoría de los estudiantes 

se sitúan en un nivel de logro positivo y eso se debe a la intervención pedagógica y el 

acompañamiento docente que Vygotsky (1978) denomina mediación. Seguidamente, 

Contreras y Palomino (2022) señalan que para llegar a la parte abstracta de las 
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matemáticas es necesario haber dominado la parte concreta y pictórica, que mediante el 

Método Singapur se alcanzan logros significativos en el aprendizaje de los niños. Por lo 

que Navarrete y Quilo (2022) señalan que desde la temprana edad al niño se le debe 

brindar la oportunidad mediante la manipulación del material concreto, ya que permitirá   

alcanzar un nivel abstracto significativo. También Condoy y Vergara (2023) señalan la 

eficacia del Método Singapur para fomentar el pensamiento lógico. Por otra parte, en 

cuanto a los estudiantes que aún se encuentran en inicio, se puede atribuir a posibles 

causas como el ritmo de aprendizaje, los estilos que cada niño tiene y al tiempo que 

requieren en aprender conceptos abstractos, pues se debe recordar que la parte abstracta 

es la más compleja y que va requerir de un esfuerzo mayor (Mera, 2021). 

Ahora en lo que respecta a los rangos con signo de Wilcoxon realizada para 

evaluar la diferencia en las puntuaciones entre el pre test y el post test, los hallazgos 

revelan que alcanzó una mejora significativa en las puntuaciones después de la 

intervención con el Método Singapur. En la que se obtiene un valor Z de -4.507 y un valor 

p < 0.001, hallazgos que indican que la mejora observada no es producto del azar, sino 

que es estadísticamente significativa. Puesto que, el Método Singapur se fundamenta en 

principios teóricos que enfatizan la comprensión de los conceptos de las matemáticas. 

También, la significancia estadística de estos resultados sostiene que el Método Singapur 

es efectivo en mejorar las habilidades matemáticas. Ya que, la considerable distancia del 

valor Z respecto a 0 indica una diferencia clara y notable entre las puntuaciones del pre 

test y el post test, lo que sugiere que los alumnos se han beneficiado considerablemente 

de la intervención del Método Singapur (Brango, 2022). 

De esta manera, de acuerdo a los hallazgos encontrados se debería evaluar la 

necesidad de implementar métodos validados y comprobados para la enseñanza de la 

matemática, ya que es evidente que previo a la aplicación del Método Singapur los 

estudiantes se encontraban en inicio del aprendizaje, lo que refleja la necesidad de 

fortalecer la práctica pedagógica (León et al., 2021). Por otro lado, en cuanto a las 

implicancias teóricas no se debe olvidar que el avance del aprendizaje de las matemáticas 

va de lo concreto a lo abstracto, por lo que las teorías propuestas como Pólya (1945), 

Piaget (1991) y Tall (2013) responden a los hallazgos encontrados y hacen reflexionar 

que el Método Singapur tiene un fundamento teórico sólido que puede ser empleado en 

diversos procesos pedagógicos con la seguridad de garantizar una educación más óptima. 
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CONCLUSIÓN 

Esta investigación cuyo objetivo general era determinar el efecto que tiene el 

Método Singapur para aprender matemáticas en estudiantes de primer grado de una 

escuela privada de Lima-Norte, concluye que en la prueba de entrada el 60% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel de inicio en cuanto al aprendizaje de las 

matemáticas; así mismo,  el 33,33% se sitúa  en el nivel de proceso y solo el 6,67% tiene 

un nivel de logro favorable; esto pone en evidencia el bajo nivel que los estudiantes tenían 

al inicio de la investigación. Al mismo tiempo, esto concuerda con la evaluación por 

dimensiones en el pre test en el que 90% de los estudiantes evaluados se encuentran el 

nivel de logro de inicio en la fase concreta, 46,67% en logrado para la fase pictórica y 

73,33% en inicio para la fase abstracta. No obstante, tras el proceso de la aplicación del 

Método Singapur los estudiantes fueron mejorando.  

Después de la aplicación del Método Singapur el 73,33% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro favorable, 23,33% en el nivel proceso y solo el 3,33% en 

el nivel inicio, lo cual es significativo, porque se evidencia el cambio que los alumnos 

han adquirido mediante la intervención. Además, el valor Z de -4.507 y el valor p < 0.001 

de la prueba de hipótesis reflejan un hallazgo estadísticamente significativo, ya que valor 

Z respecto a 0 indica una diferencia clara y notable entre las puntuaciones del pre test y 

el post test, lo que indica que los alumnos se han beneficiado considerablemente de la 

intervención del Método Singapur. Comprobando la hipótesis general plateada donde se 

verifica que el Método Singapur es eficaz y significativo para aprender matemática en 

estudiantes de primer grado de una escuela privada de Lima Norte.   

 

Asimismo, para el objetivo específico número uno se concluye que el 96,67% de 

los estudiantes se encuentra en la categoría de logrado, mientras que solo el 3,33% se 

sitúa en proceso en cuanto al aprendizaje de la suma y resta mediante la fase concreta del 

Método Singapur. Este hallazgo comprueba que la hipótesis especifica número uno es 

notablemente favorable, ya que refleja un efecto significativo en el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes tras la aplicación del Método.  

También, para el objetivo específico número dos se concluye que el 90% de los 

estudiantes se encuentran en la categoría de logrado, 6,67% en proceso y un 3,33% en 

inicio en cuanto al aprendizaje de la suma y resta mediante la fase concreta del Método 

Singapur. Este hallazgo comprueba la hipótesis especifica número dos que es 
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notablemente favorable, ya que refleja un efecto significativo en el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes tras la aplicación de dicho método. 

 Y, por último, para el objetivo específico número tres se concluye que el 73,33% 

de los estudiantes se encuentra en el nivel de logrado, 3,33% en proceso y 23,33% se 

encuentra en inicio en cuanto al aprendizaje de la suma y resta mediante la fase abstracta 

del Método Singapur. Se comprueba la hipótesis especifica número tres, no obstante, se 

percibe que un 23,33% se sitúa en inicio, por lo que, se evidencia que estos niños no han 

logrado consolidar de manera adecuada el aprendizaje abstracto, esto puede deberse a 

diversas dificultades como el ritmo y tiempo que requieren los niños para ejecutar 

ejercicios abstractos. Sin embargo, se sugiere que otras investigaciones puedan fortalecer 

más la parte abstracta de los niños mediante otros procedimientos del Método Singapur. 
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APÉNDICES A: Matriz de consistencia 

Pregunta  Objetivos  Hipótesis  Variable Metodología  Población 

¿Qué efecto 
tiene el Método 
Singapur para 
aprender 
matemáticas en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de 
Lima-Norte? 

Determinar el 
efecto que tiene 
el Método 
Singapur para 
aprender 
matemáticas en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de 
Lima-Norte. 

El Método 
Singapur para 
aprender 
matemáticas en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de Lima-
Norte es 
significativo. 

V.I: Método Singapur 
V.D. Matemáticas 

Enfoque: 
Cuantitativo  
Tipo: 
Preexperimental  
 
Nivel: Explicativo 

Escuela 
privada de 
Lima-Norte. 
 

Muestra 
30 estudiantes 

del primer 
grado de 

educación 
primaria 

¿Qué efecto 
tiene la fase 
concreta del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de 
Lima-Norte? 

Determinar el 
efecto de la fase 
concreta del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de 
Lima-Norte. 

El efecto de la 
fase concreta del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de Lima-
Norte es 
significativo. 

 Instrumento Muestreo: por 
conveniencia 

Prueba de entrada:  
Prueba de salida: 
Tratamiento: 12 
sesiones de 
aprendizaje de 
matemática 
utilizando el 
Método Singapur 
 

¿Qué efecto 
tiene la fase 
pictórica del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de 
Lima-Norte? 

Determinar el 
efecto de la fase 
pictórica del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de 
Lima-Norte. 

El efecto de la 
fase pictórica del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
privada de Lima-
Norte es 
significativo. 

    

¿Qué efecto 
tiene la fase 
abstracta del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 

Determinar el 
efecto de la fase 
abstracta del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 

El efecto de la 
fase abstracta del 
Método 
Singapur en el 
aprendizaje de la 
suma y resta en 
estudiantes de 
primer grado de 
una escuela 
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una escuela 
privada de 
Lima-Norte? 

una escuela 
privada de 
Lima-Norte. 

privada de Lima-
Norte es 
significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES: Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Método Singapur El Método Singapur 
tiene como concepto 
ser un modelo 
educativo útil para la 
enseñanza de las 
matemáticas, el cual 
se divide en tres 
fases: concreta, 
pictórica y abstracta 
(Kattani y Carangui, 
2023). 

El método está 
compuesto por tres 
fases como: fase 
concreta, pictórica y 
abstracta (Kattani y 
Carangui, 2023). 

Fase concreta 

Fase pictórica 

Fase abstracta 

  

Rejillas, cuentas y 
bloques 

Ilustrar las 
cantidades  

Verificar si las 
ilustraciones 
corresponden a la 
comprensión del 
problema 

Realizar las 
operaciones 
correspondientes 

Emplear 
herramientas 
apropiadas de 
matemáticas para 
solucionar el 
problema y escribir 
la respuesta con sus 
unidades 
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Matemática Es un área educativa 
que desarrolla el 
pensamiento lógico y 
que está orientado en 
la resolución de 
problemas como la 
suma, resta 
(MINEDU, 2016). 

La matemática es 
una asignatura 
escolar en la que los 
estudiantes aprenden 
a sumar y restar 
(Novo, 2021). 

Suma 

Resta 

Suma cantidades 

Extrae cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B: INSTRUMENTOS 

 

PRUEBA DE ENTRADA Y DE SALIDA 

Nombre: ……………………………………………………….. 

Grado: ………………………………………………………….. 

Asignatura: …………………………………………………….. 

1. Representa la siguiente situación con ayuda de cubitos y rejillas. Luego 

completa la operación de cada ejercicio 
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2. Representa los números conectados con botones, luego 

completa 
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3. Resuelve  
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4. Colorea la taza que muestra la suma correcta  

 

5. RETO FINAL 

 Al iniciar las clases Rosa tenía la siguiente cantidad de cuadernos. Observa la imagen: 

 

  

Su mamá le da 4 cuadernos más. ¿Cuántos cuadernos tiene Rosa ahora en total? 

Fuente: (Ban, 2020). 

 

 

 APLICACIÓN DEL MÉTODO SINGAPUR 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
  

DOCENTE Roxana Estuart Espinoza  

GRADO 1 grado  DURACIÓN  1 hora  

ÁREA  Matemática  

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

Números conectados  

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN  

 

COMPETENCIA  Resuelve problemas de cantidad.  

CAPACIDAD: 
Traduce cantidades o 
expresiones numéricas. 
3 Comunica su 
expresión sobre los 
números y las 
operaciones. 3 Usa 
estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo.  

ESTANDAR: 
Cuenta, estima, 
gráfica, ordena, 
compara, compone y 
descompone 
cantidades de dos 
cifras, usando 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
Rúbrica   

ENFOQUE 
TRANSVERSAL  

Enfoque intercultural  

OBJETIVO DE LA 
SESIÓN  

Completo diagrama de números 
conectados. 

 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

MOMENT
OS  

ACTIVIDADES RECUR
SOS 

INICIO  
 

Presenta y explica la meta de hoy, deben 
tenerla presente en cada una de las actividades. 
Exploramos:  

Imágene
s  
Platos  
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Presenta a los estudiantes el siguiente reto 

- ¿Cuántos quequitos hay en los platos?  
- ¿Hay otra manera de poder repartirlos? 

 
Plantea la actividad inicial como una 
investigación de las diferentes maneras de 
repartir los quequitos en los dos 
platos. Pregunta: ¿Cuántos quequitos hay en 
cada plato? ¿Hay otras maneras de poner los 
quequitos en los dos platos? 

Deja unos minutos para que los estudiantes 
comenten entre ellos las diferentes maneras de 
repartir los quequitos. Reparte por equipos de 
trabajo platos y cubos para que puedan realizar 
las representaciones.  

Después, escucha sus respuestas de manera 
activa, pero sin evaluar con <bien= o <mal= los 
distintos modos en los que han llegado a la 
solución y plantea estas preguntas: 

● ¿Cuántos quequitos hay en este 
plato? ¿Y en este otro? 

● Si los ponemos todos en la caja, 
¿cuántas quequitos ponemos en la 
caja en total? 

● Imaginen que queremos repartir los 5 
quequitos en dos grupos. ¿De 
cuántas maneras diferentes se puede 
hacer? 

A continuación, deja unos minutos para que los 
estudiantes hablen y compartan sus respuestas. 
A medida que van dando respuesta deja 
anotado en la pizarra los distintos métodos que 
vayan surgiendo. 

 

Cubos 
encajabl
es  
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DESARRO
LLO  

Aprendemos  

Cierra el debate dejando 2 quequitos en un 
plato y 3 en otro. Escribe un diagrama de 
números conectados en la pizarra. Escribe 2 y 
3 en los círculos azules correspondientes 
mientras señalas los 2 quequitos de un plato y 
los 3 del otro plato. 

Explica a los estudiantes que a partir de ahora 
llamaremos a esto diagrama de números 
conectados. 

Es importante que destaques que los dos 
números menores son las partes del número 
mayor, que es el total, y escribas total - parte - 
parte en el diagrama. Comenta que, en caso de 
que una de las partes sea cero, la otra parte 
coincide con el total. 

Compara los métodos que los estudiantes han 
compartido y han aprendido. Puedes estimular 
su razonamiento con estas preguntas: 

● Ellos han colocado 2 
quequitos en un plato y 3 en 
el otro. ¿Y nosotros? 

● Han dibujado un diagrama 
de números conectados para 
representarlo. ¿Y nosotros? 

Plumone
s de 
pizarra  
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● Los números en su diagrama 
reflejaban la cantidad de 
quequitos en cada plato. ¿Y 
los nuestros? 

● Han escrito <2 y 3 hacen 5=. 
¿Nosotros también? 

● Anima a los estudiantes a leer el 
diagrama en contexto: 

● 2 quequitos y 3 quequitos 
hacen 5 quequitos en total. 

● Estos son números 
conectados. 

Aprendemos  

Motívelos a realizar los ejercicios de la ficha de 
trabajo en parejas respondiendo con una 
oración. Muéstrales que no importa si escriben 
los diagramas de números conectados en 
horizontal o en vertical e intenta centrar la 
atención de los estudiantes en las dos líneas que 
unen las partes con el total. 
 
 

CIERRE Trabajo individual  
Pide a los estudiantes que realizan como 
trabajo en casa la ficha 2.  
Recordemos con los estudiantes cuál era el 
objetivo de la clase de hoy. ¿Qué actividades 
se realizaron para poder lograr el objetivo? 
¿Qué nos llevamos el dia de hoy? . 

Ficha de 
trabajo  
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FICHA 1  
 
 
 
 
 
 
 

FICHA 2  
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RÚBRICA  
 

Criterios C B A AD 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

No representó  
o 
Representó 
acciones que no 
corresponden a 
los datos del 
problema 

Representó 
acciones juntar y 
quitar cantidades al 
resolver problemas, 
pero las acciones 
no corresponden 
con los datos del 
problema. 
 

Representó acciones 
juntar y/o quitar al 
resolver problemas 
que implican sumar 
y/o restar cantidades. 
 
 
 

Representó acciones 
juntar y quitar al 
resolver problemas que 
implican sumar y/o 
restar cantidades, 
además, representó 
acciones de comparar 
con números naturales 
hasta 10. 

Comunica su 
comprensión 

sobre los 
números y las 
operaciones 

No expreso mi 
comprensión. 
 
 

Expreso mi 
comprensión de los 
números y 
operaciones, pero 
me confundo o 
tengo errores de 
vocabulario. 
 

Expreso mi 
comprensión de los 
números y operaciones 
usando lenguaje 
cotidiano.  
 
 
 

Expreso mi 
comprensión de los 
números y operaciones 
con números hasta 10, 
usando lenguaje 
cotidiano y lenguaje 
matemático. 
 

Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 

cálculo.  

No uso 
estrategias o 
estas se 
muestran de 
manera 
incompleta. 
 
 
 

Uso estrategias con 
apoyo concreto o 
gráfico, pero me 
equivoco al contar 
o calcular. 
 
 
 

Uso estrategias con 
apoyo concreto o 
gráfico para hallar la 
cantidad final con 
números hasta 10. 
 
 
 
 

Uso estrategias con 
apoyo concreto o 
gráfico para hallar la 
cantidad que aumenta 
con números hasta 10, 
además usó estrategias 
para comprobar mi 
respuesta. 
 
 

 
Fuente: (Ban, 2020). 
 


