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RESUMEN 

 De la Rosa Anthony 

0705778579 

abdela_est@utmachala.edu.ec 

  

Las matemáticas están latentes en la vida de cada estudiante, incluso luego de salir de               

aulas de clase. A medida que el grado escolar es más alto, mayor es el nivel de                 

dificultad de las matemáticas, haciendo de ella una asignatura más compleja. Es así             

como empieza aminorar la relación entre la materia y la cotidianidad, siendo la             

factorización uno de éstos procesos. 

  

Por tal razón, el presente trabajo propone determinar la influencia de la técnica de la               

modelación matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la factorización, a           

través del diseño de un material didáctico, para el fortalecimiento del aprendizaje            

significativo. Para alcanzar dicho objetivo, se propone la metodología del ensayo           

argumentativo, tomando textos científicos para su análisis y planteamiento respectivo          

de la técnica descrita. 

  

Los resultados de la investigación revelan que la modelación matemática ofrece una            

nueva mirada hacia el desarrollo de la asignatura, planteando un sistema figurativo            

para la enseñanza de los procesos de factorización; tal es el caso de la elaboración de                

la caja de polinomios como material didáctico, siendo una herramienta creativa que            

despierta la motivación por el aprendizaje. 

  

Como conclusión se tiene que, a pesar de la dificultad existente entre la relación de los                

procesos de factorización y la vida cotidiana, la técnica presentada permite abordar los             

procesos de factorización de una manera más óptima y efectiva; además, la caja de              

polinomios ayuda a fortalecer los aprendizajes significativos del estudiante, pues          

mediante su uso, recrea experiencias previas que son conectadas con la nueva            

información. 

  

Palabras clave: Modelación matemática, factorización, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

  
De la Rosa Anthony 

0705778579 

abdela_est@utmachala.edu.ec 

  
Mathematics is dormant in each student's life, even after leaving classrooms. As the             

school grade is higher, higher is the level of difficulty of mathematics, making it a more                

complex subject. This is how it begins to lessen the relationship between matter and              

daily life, being factoring one of these processes. 

  

For this reason, the present work proposes to determine the influence of the technique              

of the mathematical modeling in the process of teaching-learning of the factorization,            

through the design of a didactic material, for the strengthening of the learning             

Significant. To achieve this objective, the methodology of the argumentative essay is            

proposed, taking scientific texts for its analysis and respective approach of the            

described technique. 

  

The results of the research reveal that mathematical modeling offers a new look             

towards the development of the subject, posing a figurative system for the teaching of              

the processes of factorization; Such is the case of the elaboration of the box of               

polynomials as didactic material, being a creative tool that arouses the motivation for             

learning. 

  

In conclusion, despite the difficulty that exists between the relationship between           

factoring processes and daily life, the technique presented allows to tackle the            

processes of factoring in a more optimal and effective way; in addition, the box of               

polynomials helps to strengthen the student's significant learning, because through its           

use, recreates previous experiences that are connected with the new information. 

  

Key words: Mathematical modeling, factoring, meaningful learning. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 
Las matemáticas han estado latentes en la vida de cada uno de los estudiantes de               

manera permanente, incluso luego de salir de aulas de clase. Cada temática tratada             

dentro de dicha asignatura conlleva un grado de dificultad mayor a medida que             

transcurren los años escolares, presentándose muchos conflictos pedagógicos y         

didácticos, tanto desde el profesorado, que tiene que idear metodologías apropiadas y            

pertinentes para el tópico estudiado, y también desde el alumnado, que debe receptar,             

procesar, y construir su conocimiento. 

  

Asimismo, se hace necesario resaltar las controversias acerca de que, si la            

matemática es necesaria o no, si las técnicas que se empleen son poco significativas              

para el estudiante, o si dicha materia representa un conjunto de reglas que están              

totalmente alejadas de la realidad del alumnado. Con antecedentes así representa un            

gran reto trabajar desde dicha área por todos los estereotipos que están reflejados allí. 

  

Si bien, las matemáticas a nivel general poseen un sin número de fórmulas, leyes, y               

algoritmos, los procesos de factorización son los que tienen mayor frecuencia con            

dichas características. En este sentido, la factorización es una unidad temática           

presente a partir de noveno grado de Educación General Básica (EGB), y conlleva una              

gran dificultad de comprensión al estudiante, puesto que alberga diez casos de            

expresiones algebraicas referidos en diferentes procesos. Esto representa un grave          

problema, pues si a nivel general, los alumnos suelen confundir la ley de signos,              

mucho más si se trata de varios casos con su propio grado de complejidad. 

  

Dentro de varios expuestos teóricos se ha señalado la importancia que tienen las             

matemáticas al ser aplicables en la vida cotidiana del discente, sin embargo, a medida              

que un alumno avanza entre los grados de la educación, la matemática se vuelve más               

compleja, y paulatinamente empieza a menguar las relaciones entre la materia y el             

contexto cotidiano de manera explícita, siendo la factorización uno de estos procesos. 

  

Los errores que se presentan como una problemática dentro de la enseñanza de la              

materia son de forma natural, sin embargo, si no se corrigen a tiempo, éstos pueden               

permanecer a lo largo de los años y afectar en su vida misma, pues está relacionada                

con casi todo lo que le rodea al alumnado (Hernández, 2016). Por tal razón, bajo               
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ningún concepto la matemática deja de ser importante, todo lo contrario, cada vez se              

vuelve mucho más abstracta y desarrolla, de forma implícita la lógica en el estudiante. 

  

Si bien, la factorización es un proceso complejo para relacionarla con la vida cotidiana              

por su grado de abstracción, complejidad y su baja relación con el entorno, hay              

mecanismos apropiados para su enseñanza, que ayudarán a promover un aprendizaje           

significativo. Uno de dichos mecanismos es la modelación matemática, que es una            

técnica apropiada para elaborar diversas simulaciones, esquemas, sistemas gráficos o          

figuras tridimensionales. La modelación emplea elementos acordes a experiencias         

pasadas, pero con situaciones atractivas, haciendo de la factorización un proceso de            

aprendizaje lleno de expectativas para el alumnado 

  

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se propone el siguiente problema de              

investigación, ¿cómo influye la técnica de la modelación matemática en el proceso de             

enseñanza-aprendizaje de la factorización para el fortalecimiento del aprendizaje         

significativo? A partir del problema planteado, se considera pertinente proponer como           

objetivo: Determinar la influencia de la técnica de la modelación matemática en el             

proceso de enseñanza-aprendizaje de la factorización, a través del diseño de un            

material didáctico, para el fortalecimiento del aprendizaje significativo. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha empleado como eje             

central la metodología del ensayo argumentativo, donde se ha podido obtener           

información trascendente acerca de la pertinencia y significatividad de la técnica de la             

modelación matemática para la enseñanza de la factorización. Esto se ha logrado            

obtener mediante la revisión de textos científicos y su respectivo análisis, con el fin de               

plantear una ejemplificación sobre la aplicación de la técnica expuesta, que permita            

orientar al docente sobre su ejecución y beneficios. 
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DESARROLLO 

 
 

Para entender de mejor manera la factorización, es necesario primero hacer un            

análisis sobre lo que representa el álgebra, puesto que es una unidad temática de ella.               

Para Moya y Zamora (2015), el álgebra es una rama de las matemáticas empleada              

como un sistema para generalizar diversas operaciones de ésta área, utilizando letras            

y símbolos en reemplazo de los números. Esto puede ser representado a través de              

ejercicios y problemas matemáticos. 

  

Dicha rama descrita, está relacionada con otra extensión de las matemáticas que es la              

aritmética, pues en ella se enseñan los procesos de adición, sustracción,           

multiplicación, división, potenciación y radicación, considerados como operaciones        

aritméticas, y éstas emplean únicamente números. Pero el álgebra lleva ello a un nivel              

mayor de dificultad, utilizando elementos abstractos como las letras, también          

denominadas incógnitas o variables siendo estas los elementos típicos que la           

caracterizan. 

  

Dentro del álgebra, uno de los abordajes importantes para su análisis es el estudio de               

las expresiones algebraicas, que según Carpinteiro y Sánchez (2014), representan una           

combinación de número y letras, y que están en función de las operaciones             

aritméticas. Para tener una mejor comprensión de las expresiones algebraicas, es           

necesario partir de su unidad mínima, como es caso del término algebraico, que se              

compone de dos partes: el coeficiente, que es el número que está escrito delante de               

él; y la parte literal, que involucra a las letras con sus exponentes respectivos. Por su                

parte, una expresión algebraica es la suma o resta de dos o más términos algebraicos               

(revisar ANEXO A). 

  

A partir de estos conceptos señalados, es necesario definir el monomio y polinomio,             

que regularmente se presentan dentro de los procesos de factorización. Un monomio            

es aquel que solo posee solamente un término algebraico, y polinomio es la             

operacionalización entre varios monomios a través de sumas y restas. Monomio y            

polinomio tienen mucha relación con el significado entre término y expresión           

algebraica respectivamente, sin embargo, los primeros tratan de ubicar un nombre           

acorde a la cantidad de elementos planteados, y los segundos especifican sus            

características (ver ANEXO B). 
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Fue necesario realizar la presente descripción del álgebra, pues a partir de ello es              

donde nace la factorización, que según Simanca, Abuchar y Yanet (2017), lo describen             

como un proceso que se encarga de reducir o descomponer un polinomio. Dentro de              

polinomio siempre existen dos situaciones: la primera es que son muy extensos para             

su comprensión y desarrollo, y la segunda se trata de que tienen características             

similares, como variables repetidas o coeficientes comunes entre sus términos;          

cualquiera de las dos situaciones que se presenten se necesita aplicar la factorización             

para reducir el polinomio, y expresarlo de una forma más compacta y comprensible             

para su estudio. 

  

Los contenidos que se abordan para la factorización, son establecidos de manera            

universal, tanto así que ha llegado a dictarse en el mismo grado escolar en              

comparación con otros países. Flores, Pastrana y Flores (2017), desarrollaron un           

estudio de la factorización en Nueva Guinea y expusieron que los contenidos de ésta              

unidad temática se abordan en el noveno grado de Educación Secundaria, al igual que              

en el Ecuador, de acuerdo al libro de texto de matemáticas para estudiantes de              

noveno grado (Ministerio de Educación, 2016b). 

  

Según lo analizado, en ambos países consideran que un estudiante tiene las            

competencias necesarias para estudiar la factorización a partir de noveno grado. Para            

que un alumno pueda estudiar los casos de factorización, previamente necesita           

dominar otros conceptos que han sido tratados en los años anteriores, como las             

operaciones combinadas, productos notables, la aritmética, entre otros, siendo muy          

importantes para el correcto aprendizaje de cada uno de los casos. 

  

En consecuencia, es necesario conocer lo que expone el sistema educativo           

ecuatoriano sobre lo presente. Dentro del Currículo de Educación Obligatoria          

(Ministerio de Educación, 2016a), la factorización está inmersa en el bloque curricular            

#1 del área de matemáticas definido como “Álgebra y funciones” (p. 224). En lo que               

concierne al currículo de educación, cuando se trata de un bloque curricular, significa             

que éste va a estar presente durante todos los años de la escolarización obligatoria;              

esto demuestra que el Ministerio de Educación ha tomado una especial atención al             

estudio del álgebra debido a los múltiples aportes que genera. 
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Bajo este sentido, en los años iniciales de educación, el bloque de álgebra está              

enfocado en utilizar patrones, y predecir los valores a obtenerse cuando se han             

establecido variables en reemplazo de números. Esto ayuda a que el alumnado pueda             

desarrollar su pensamiento abstracto, y puedan resolver problemas aun cuando éstos           

no cuenten con todos los datos, como por ejemplo los problemas de obtener edades,              

ganancias de una venta, entre otros. 

  

De acuerdo al texto para estudiantes de noveno grado de EGB (Ministerio de             

Educación, 2016b), se proponen diez casos de factorización. Cada uno de ellos lleva             

su propia característica y procedimiento necesario para resolverlo, sin embargo, por           

motivo del análisis respectivo para el presente ensayo es necesario precisar en uno.             

Por tal razón se ha tomado en consideración el caso de trinomios de la forma x² + bx +                   

c, debido a que a través del presente se tiene una mayor facilidad de explicación y                

además presenta mucha similitud con los demás casos, permitiendo así dar           

orientaciones a nivel general de la factorización. 

  

Con respecto a lo antes mencionado, es necesario identificar los componentes del            

caso citado y plantear un ejercicio para entenderlo y desarrollarlo de forma algebraica.             

En el trinomio x² + bx + c, el primer término es positivo y está elevado al cuadrado,                  

además tiene de coeficiente la unidad; en el segundo la letra es la misma que en el                 

término anterior pero extraída su raíz cuadrada, y puede ser positivo o negativo; y el               

tercero es únicamente un coeficiente sin variable, también denominado término          

independiente. 

  

Para el análisis respectivo del caso de factorización expuesto, es necesario plantear            

un ejercicio para identificar cada uno de sus términos, y este es: x² + 5x + 4. El primero                   

tiene coeficiente uno, es positivo, y está elevado al cuadrado; el segundo es positivo y               

tiene la raíz cuadrada de la letra del primer término; y el tercero es positivo y solo                 

posee el término independiente. De acuerdo con el ejercicio planteado, cumple las            

mismas características que se estableció en el párrafo anterior con respecto al trinomio             

de la forma x² + bx + c. 

  

Es importante hacer una aclaración con lo que respecta a los casos planteados,             

particularmente en los dos últimos monomios. En el segundo término de ambas            

situaciones, se encuentra bx y 5x respectivamente, lo que significa que 5 ha             
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reemplazado a b para el planteamiento del ejercicio. Lo mismo ocurre con el tercer              

término, donde está reemplazada la letra c por el número 4. De la misma forma, varios                

ejercicios podrán estar planteados, pero deberán tener el mismo patrón que se ha             

explicado. 

  

Para factorizar x² + 5x + 4 se trabaja bajo dos factores, en donde en cada uno de ellos                   

se encuentra escrita la letra x, siendo (x…) (x…). El signo del primer factor es el mismo                 

que el del segundo término, es decir el más (+); y el del segundo es el resultado de la                   

multiplicación de signos entre el segundo y tercer término, siendo éste también el             

signo más, (x+...) (x+...). Finalmente, el término independiente, el número cuatro, se lo             

descompone en dos factores que sumados entre sí den 5, y multiplicados den 4; de               

manera general dichos factores hay que irlos probando hasta dar el resultado            

correspondiente, sin embargo, en este caso los números son el 1 y el 5, y deben ser                 

ubicados dentro del planteamiento, (ver ANEXO C). 

  

El resultado del ejercicio planteado es: (x+1) (x+5), sin embargo, su resolución ha sido              

desarrollada de forma tradicional, siendo un proceso complejo y poco didáctico, pues            

solamente se ha optado por la utilización de reglas, números y signos, limitando de              

esta manera la forma de enseñanza de la factorización. Esto representa un grave             

problema para los estudiantes, pues necesitan tener un alto grado de abstracción para             

su análisis, comprensión y resolución. Es de gran importancia plantear una alternativa            

para enseñar procesos complejos de las matemáticas, especialmente para la          

factorización 

  

Actualmente, existen muchas formas de desarrollar una clase de matemáticas y esto            

se debe a que, según Mora y Ortiz (2015), representa un complejo proceso de              

enseñanza y aprendizaje que necesitan ser tratadas desde varios enfoques. Esto se            

debe a que enseñar matemáticas depende de muchas características para que pueda            

desarrollarse de una forma oportuna, entre ellas están: 1) el grado que el estudiante              

cursa, 2) las necesidades que tiene en su aprendizaje, y 3) la temática que se va a                 

trabajar. 

  

Dentro de las características señaladas, la primera trata de que a mayor sea el grado               

escolar del alumno, el nivel de dificultad se eleva y resulta complejo relacionarlo con la               

cotidianidad; la segunda hace referencia a que no todos los estudiantes aprenden de             

16 

https://paperpile.com/c/LAFbi8/gCBV


 

forma abstracta y es necesario realizar esquemas matemáticos; y la tercera se debe a              

que se propicie una metodología apropiada, que genere mayores conocimientos sobre           

la temática. 

  

Cada característica descrita resulta necesaria para plantear la forma de desarrollar una            

clase, y una de las técnicas que más se adapta a la forma de enseñanza de las                 

matemáticas es la modelación matemática. De manera general, la modelación          

matemática, según Borromeo Ferri (2010) y Blum (2015) citados en Huincahue,           

Borromeo y Mena (2018), es un proceso de transformación entre la vida real y las               

matemáticas de forma bidireccional, sirviendo como un mecanismo didáctico y como           

herramienta para la construcción del conocimiento de la materia. 

  

Lo anterior expuesto, expresa que, a través de la técnica de la modelación, las              

matemáticas no van a estar limitadas al planteamiento teórico representado con reglas            

y fórmulas, sino que va a permitir trabajar con elementos del contexto del estudiante              

para mejorar su aprendizaje en la materia. Generalmente, cuando se enseña           

contenidos de mayor complejidad, estos están enfocados en procedimientos         

mecánicos, pero la modelación ofrece una nueva perspectiva para la asignatura de las             

matemáticas. 

 

Existen varios planteamientos de modelación matemática, pues esta técnica permite          

crear varios modelados con el fin de enseñar de manera más efectiva las matemáticas.              

Se puede establecer patrones de signos y códigos para el desarrollo de ejercicios,             

además de modelos de problemas cotidianos, donde el alumno debe de resolverlos            

matemáticamente, pero también sistemas figurativos que conviertan una fórmula         

compleja en herramientas manipulables con mayor significatividad. Sin embargo, las          

situaciones que tienen mayor relevancia debido a su configuración didáctica son las            

dos últimas: los problemas cotidianos y los sistemas figurativos. 

  

De acuerdo a ello, Villa (2015), argumenta que la modelación matemática analiza los             

problemas de la vida cotidiana sobre los cuales los estudiantes son partícipes. Ésta es              

una de las distinciones primordiales para la enseñanza de las matemáticas, pues            

parten de lo conocido para los discentes. Bajo esta mirada, Ortega, Zamora, Ulloa y              

González (2018), hicieron un experimento sobre la modelación y la enseñanza de la             

parábola, donde un chorro de agua era expulsado a través de una botella presionada,              
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formando una curva en forma de parábola. En este planteamiento, no se partió desde              

las fórmulas sino de la interacción con el conocimiento a través de la experimentación, 

  

Además de ello, Chaparro, Ávila y Caro (2017), mencionan que aplicar la modelación             

en problemas reales permite desarrollar la capacidad de análisis y la creatividad. A             

través de la técnica planteada se pretende examinar problemas cotidianos y asimismo            

resolverlos, pero este proceso conlleva un alto grado de análisis, puesto que se debe              

reflexionar y discutir sobre su proceso, además de tener la posibilidad de revisarlo en              

caso de posibles falencias. Este análisis, al cual el discente está involucrado, responde             

al desarrollo de su creatividad, donde debe idear varios mecanismos para obtener un             

resultado efectivo. 

 

Por otra parte, Villa, Bustamante, Berrio, Osorio y Ocampo (2009), precisan otro            

enfoque sobre la técnica de la modelación matemática y expresa que es un “...sistema              

figurativo mental, gráfico o tridimensional… que representa la realidad en forma           

esquemática para hacerla más comprensible” (p. 161). De acuerdo con ello, es            

importante mencionar, que, este tipo de modelación permite construir un material           

didáctico para ser usado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitar la            

comprensión de la temática estudiada. 

  
En el área de matemáticas, la factorización es una de las unidades temáticas de mayor               

complejidad, además de contener una serie de casos con sus propias normas y             

manera de resolverlos. Es muy complicado asociar los procesos de factorización a los             

problemas de la vida real, como se lo expuso en el primer enfoque que se planteaba                

de la modelación, y es más oportuno establecer sistemas figurativos, a través de la              

utilización de herramientas que reemplacen a los símbolos de la factorización. 

  

En concordancia a lo expuesto, los procesos de factorización serán enseñados de una             

mejor manera a través de la aplicación de la modelación matemática. En la ejecución              

de cada técnica dentro del aula de clases, es importante utilizar materiales didácticos             

para complementar y desarrollar un proceso armónico de la enseñanza, siendo este            

postulado la especialidad de la técnica planteada. A través de la modelación, cada uno              

de los casos podrán ser enseñados a través del diseño de materiales didácticos             

tridimensionales que permitirán fortalecer sus aprendizajes significativos. 
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En función de la modelación matemática, uno de los materiales más importantes para             

la enseñanza de la factorización, es la Caja de Polinomios, que fue ideada por Óscar               

Fernando Soto citado en Villarroel y Romero (2017). La caja de Polinomios despierta el              

interés en el estudiantado, pues es un material didáctico tridimensional que consiste en             

utilizar fichas que deben juntarse entre sí para formar de una figura geométrica, como              

un cuadrado o rectángulo. Estas fichas tienen un patrón para unirse entre sí, y poseen               

una valoración cuando ocurre ello, permitiendo encontrar el resultado de la           

factorización (ver ANEXO D). 

  
De acuerdo con Moreno (2015), los materiales tienen una gran relevancia, pues, a             

través de su utilización, el alumno puede interiorizar de mejor manera los contenidos             

planteados. Al tener materiales que permitan ser manipulados por los estudiantes y            

que puedan experimentar con ellos para la obtención de aprendizajes, ayudará a            

acercar los conocimientos y hacer mucho más pertinente la enseñanza, pues no solo             

va a estar limitada a los planteamientos teóricos, sino a su ejercicio concreto. 

   

Es por tal razón, que la utilización de este material dentro de la modelación              

matemática es de vital importancia. Pues, al ser la factorización una unidad temática             

con poca significatividad o interacción entre la información impartida por el docente y             

los conocimientos que posee el estudiante, el empleo de la caja de polinomios permite              

que los discentes puedan trabajar con fichas, armar figuras, seguir reglas, pero sobre             

todo, aprender los procesos factorización de una forma más creativa, interiorizando lo            

aprendido de forma progresiva. 

  

En correspondencia a lo expuesto, los beneficios del material didáctico y la utilización             

de la caja de polinomios, permite que un estudiante fortalezca su aprendizaje            

significativo, que, de acuerdo a su creador, Ausubel (2000) citado en Arias & Oblitas              

(2014), es aquel que parte los conocimientos previos y se conecta con la información              

planteada por el docente. Dicho en otras palabras, mientras mayor se relacionen los             

contenidos nuevos con las experiencias previas, mayor será la significatividad para el            

alumno; esto se debe a que él ya ha interactuado con la información, y está               

establecida dentro de su estructura cognitiva. 

 

En tal sentido, la modelación matemática utiliza la caja de polinomios como material             

didáctico para activar de los conocimientos previos de los estudiantes. Dicho material            
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tiene mucha relación con el dominó, este juego consta de 28 fichas rectangulares, que              

deben ir uniéndose entre sí de acuerdo con el número escrito sobre ellas, y se lo hace                 

a través de una secuencia, de manera muy similar a lo planteado por la caja de                

polinomios y sus figuras geométricas. 

  

Para el estudiante, el dominó es un conocimiento previo, puesto que ha podido jugar              

con él, o al menos ha podido observar las fichas; pero además de ello, están               

involucradas otras experiencias como el juego del rompecabezas, los números y           

signos algebraicos, la distinción entre forma, tamaño y colores, y por supuesto, las             

figuras geométricas, que servirán como base para el aprendizaje de la nueva            

información. Es importante que el desarrollo de un proceso de clases, se puedan             

emplear elementos significativos para el estudiante, y así se pueda relacionar           

eficazmente los nuevos contenidos. 

  

Además de los conocimientos previos, Ausubel (1976) citado en Rodríguez (2014)           

plantea tres tipos de aprendizaje significativo, los cuales son: de representaciones, de            

proposiciones y de conceptos. De los tres tipos planteados, el aprendizaje de            

representaciones es el que más relaciona con la técnica y el material didáctico             

expuesto en el presente ensayo, éste da significado a los símbolos y a su              

representación respectiva. 

  

Con relación a la teoría de Ausubel, para la utilización de la caja de polinomios, se han                 

establecido fichas que posteriormente serán agrupadas para formar una figura          

geométrica y obtener el resultado de la factorización. Todo ello implica que, tanto sus              

fichas, como su forma de ordenarlos, tiene una representación simbólica para cada            

uno de los procesos de factorización, debido a que, acorde a las figuras presentadas              

se van obteniendo sus resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

La técnica de la modelación matemática ofrece una nueva mirada para el desarrollo de la               

asignatura, no limitándose únicamente a enseñar matemáticas, sino más bien, a cómo            

enseñarla. El modelado ofrece una variada gama de situaciones que podrían plantearse en             

cada una de las temáticas de la materia, siendo adaptativa, flexible, pero sobre todo pertinente               

a los requerimientos de los tópicos tratados, y a las necesidades que tiene el estudiante en el                 

aprendizaje. Dentro de la modelación matemática y su abordaje en la elaboración de un              

sistema figurativo, permite que la técnica planteada pueda ofrecer una alternativa más eficaz             

para la enseñanza de la factorización a través de materiales didácticos. 

  

La utilización de la caja de polinomios, como un material didáctico de acuerdo con un sistema                

figurativo, ayudó a establecer un mecanismo más creativo para el planteamiento del trinomio de              

la forma x²+bx+c. Los casos de factorización son complejos de enseñarlos, sin embargo, la              

funcionalidad de la caja de polinomios permite que los discentes puedan vivir las matemáticas              

de forma más palpable, con el empleo de fichas, reglas de unión, y que finalmente acabe con la                  

demostración del proceso y la obtención del resultado. 

  

Se ha podido determinar que la caja de polinomios sirve para conectar los conocimientos              

previos del estudiante con la nueva información de los procesos de factorización, y así              

fortalecer los aprendizajes significativos. Generalmente en matemáticas, se suelen utilizar          

como experiencias previas las temáticas anteriores, problemas cotidianos, o simplemente          

fórmulas, representando una baja relevancia para los casos de factorización; pero mediante el             

material didáctico planteado, permite activar más conceptos conocidos para el estudiante y que             

sea mucho más sencillo la nueva temática. 

  

Los procesos de factorización, a pesar de que pueden resultar complejos y abstractos, ayudan              

al desarrollo de su inteligencia lógica-matemática y para su vida misma. La factorización trata              

de reducir un polinomio extenso, en factores menores, y en la cotidianidad la mente funciona               

del mismo modo, cuando una persona trata de memorizar un número de cédula, pocas veces lo                

hace dígito, por dígito, sino que se opta por agruparlos en pares o tercios para facilitar la                 

memorización. De esta manera, se puede evidenciar que cualquier proceso matemático tiene            

repercusión dentro de la vida de una persona, de manera implícita o explícita. 
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ANEXO A: TÉRMINO Y EXPRESIÓN ALGEBRAICA 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 

ANEXO B: POLINOMIO Y MONOMIOS 

 

Dentro del ejercicio planteado en el anexo presente, se puede denotar que se             

utilizaron los conceptos de polinomio y monomios pero únicamente para contar los            

términos algebraicos; sin embargo, en el anexo anterior se utilizaron los conceptos de             

término y expresión algebraica puesto que el primero se encarga de denotar los             

elementos algebraicos que deben ser parte de éste (coeficiente y parte literal), y el              

segundo es un conjunto finito de operaciones del álgebra. Un polinomio no tiene límite              

de términos, pero generalmente no se suelen utilizar más de seis en los             

planteamientos algebraicos de la educación secundaria. 

  

El ejercicio de 5x²+4x+3x²+4, es una expresión algebraica, porque cuenta con los            

conceptos establecidos por el álgebra, y ella engloba cuatros términos, separados           

entre sí por sus signos. Mientras que para el concepto de polinomio, únicamente se              

encarga de verificar que tenga más de un monomio para que se considere como tal;               

ejemplos de nomenclaturas básicas: 

  

- Monomio: un término algebraico 

- Binomio: dos términos algebraicos 

- Trinomio: tres término algebraicos 

- Polinomio: A partir de dos términos algebraicos en adelante. 
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ANEXO C: FACTORIZACIÓN DE FORMA TRADICIONAL 

 
De acuerdo al trinomio de la forma x²+bx+c, se ha establecido la siguiente expresión              

algebraica para la respectiva resolución: x²+5x+4. 

 

 

 

 

Para factorizar dicho polinomio correctamente, se debe determinar seguir los 

siguientes pasos: 

1. Se descompone el trinomio x²+5x+4 en dos factores separados por paréntesis,           

cuyo elemento inicial será la raíz cuadrada del primer término y estará ubicado             

en cada uno de ellos: (x      ) (x      ) 

2. El signo del primer binomio estará en función del segundo término (+); y el otro               

se obtendrá mediante el producto de los signos del segundo y tercer término,             

dando como resultado el signo más (+): (x + _) (x + _). 

3. Para llenar los espacios correspondientes, se debe tomar el término          

independiente (que es el número 4) y descomponerlo en dos cantidades que            

sumadas den b y multiplicadas c; su descomposición sería los números 1 y 4, y               

su comprobación es: 

1 + 4 = b,   y 1 x 4 = c 
1 + 4 = 5,   y 1 x 4 = 4 

 
Siendo el número uno y el número cuatro descritos en ambos factores            

respectivamente, el resultado de la factorización sería: (x+1) (x+4), pues si se            

suman los números 1 y 4 su resultado es 5 (letra b); pero multiplicados entre sí                

su producto es 4 (letra c). 

Es entonces, que de acuerdo a la factorización del trinomio de la forma x²+bx+c, donde               

el ejercicio es x²+5x+4, su resultado final sería (x+1) (x+4). Y si a dichos factores se los                 

multiplica entre sí, la respuesta daría el mismo planteamiento del ejercicio, es decir,             

x²+5x+4. Todos estos detalles son necesarios describir para ampliar más información           

acerca del presente caso de factorización y evitar posibles dudas. Sin embargo, la             

explicación que se ha planteado, para muchos estudiantes no resulta ser la más             

sencilla de todas, pues en realidad tiene un elevado grado de complejidad, propio de              
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un tópico de las matemáticas, y es así que la enseñanza de esta materia representa               

un verdadero reto para muchos maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



 

ANEXO D: FACTORIZACIÓN MEDIANTE LA CAJA DE POLINOMIOS 

A continuación se presenta la técnica de la modelación matemática mediante la            

aplicación de la caja de Polinomios. La expresión algebraica de x²+5x+4, es sobre la              

cual se desarrollará la factorización. Para cada uno de dichos términos se aplicará una              

ficha o figura geométrica diferente: 

- En el primer término se emplea un cuadrado grande, y llevan dentro de sí cuatro                

cuadrados pequeños, y reemplaza a x. 

- En el segundo término se utiliza un rectángulo con dos cuadrados pequeños dentro,              

y reemplaza a x. 

- Y para el tercer término, se usa un cuadrado pequeño y no reemplaza a ninguna                

incógnita debido a que es un término independiente. 

 

 

Cada una de las fichas presentadas van a repetirse de acuerdo al número de veces               

que lo indiquen los coeficientes de los términos del polinomio planteado: x²+5x+4. 

- En el primer término está reflejado el coeficiente 1, así que únicamente habrá             

un cuadrado grande. Cabe recalcar que en el primer término siempre va a tener              

de coeficiente 1, por tanto la situación será la misma para todos los ejercicios,              

acorde al mismo caso. 

- En el segundo término tiene de coeficiente 5, por ende van a plantearse 5              

rectángulos. 

- En el último término está reflejado el 4 como coeficiente, siendo este número la              

cantidad empleada para los cuadrados pequeños. 

-  
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Cada una de las figuras establecidas deberá unirse entre sí para formar una figura              

mayor, pudiendo ser un rectángulo o un cuadrado, pero con una mayor extensión.             

Para ello, se ha destinado dos letras, la m y la n, para comprender la forma en que se                   

van a entrelazar, siendo m aplicada para el lado mayor, y n para el lado menor. 

  

La única forma en que se podrán unir las figuras presentadas, es que cada lado que                

vaya a toparse contenga las mismas tras, m-m o n-n, pudiendo girar las fichas a la                

conveniencia del estudiante y docente. Esta regla se aplicará hasta que todas las             

figuras estén unidas entre sí,  y no debe de quedar ninguna fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a ello, se traza un plano cartesiano, y se procede a ubicar las figuras               

geométricas dentro de éste, de manera organizada, y cumpliendo con la regla de la              

unión: m-m y n-n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, se cumplieron los planteamientos descritos acerca de la            

Caja del Polinomio, tanto del número de figuras que debían de emplearse, como de la               

manera de entrelazarlas y formar una figura mayor. De acuerdo al número de figuras,              

hay 1 cuadrado grande, 5 rectángulos, y 4 cuadrados pequeños acorde a los             

coeficientes de la expresión algebraica x²+5x+4. Además, se unieron las figuras en            

correspondencia con la analogía m-m y n-n, o también se puede considerar que es              
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necesario que tengan el mismo número de cuadrados pequeños en el lado a             

adherirse, 2-2 y 1-1, para desarrollar correctamente el proceso de factorización. 

 

De esta manera, la factorización ha quedado desarrollada de manera gráfica, sin            

embargo, es necesario obtener el resultado matemático. Para ello, solo se considerar            

las fichas que limitan con los ejes, en este caso el cuadrado grande y el rectángulo.                

Cuando el lado de una figura topa con un eje, y tiene m de longitud, este se lo                  

representa con la letra x; mientras que cuando tiene n, se lo representa con el número                

1. 

 

Los cuadrados rojos no son tomados en cuenta en la parte matemática debido a que               

no están ubicados junto a los ejes, pero son muy importantes para que pueda              

efectuarse el caso de manera correcta, completando así la figura formada y que esté              

completa. Además de ello, se suman los valores del eje vertical y del eje horizontal               

pero de manera separada. Sus resultados respectivos se multiplican entre sí y se             

obtienen los valores de la factorización. 
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