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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las influencias de 

aplicación de la estrategia metacognitiva en el desarrollo de habilidades productivas de 

coqfección textil de los estudiantes del Centro de Educación Técnico-productiva, del 

distrito de Ayacucho 2013, con un nivel de investigación experimental de diseño cuasi 

experimental de grupos intactos con pre y post prueba, siendo el área de estudio el 

CETPRO "La Libertad" del distrito de Ayacucho; la muestra constituyó 15 del grupo 

experimental y 15 del grupo control, los datos fueron recolectados a través de la prueba 

escrita, lista de cotejo y guía de entrevista para la variable de estudio desarrollo de las 

habilidades productivas. 

Se aplicó la prueba U Mann Whitney para contrastación o prueba de hipótesis con un nivel 

de confianza al 95% y nivel de significancia 5%. 

Se llegó al resultado, que la aplicación de la estrategia metacognitiva influye 

significativamente en el desarrollo de las habilidades productivas de los estudiantes 

. ( p = 0,00-< a= 0,05 ). Por lo que, los estudiantes lograron desarrollar las capacidades 

microempresariales, emprendimiento, especialización productiva y adaptación al 

mercado laboral. 

PALABRA CLAVE: Estrategia metacognitiva y habilidades productivas. 

V1 



ABSTRAC 

This research aimed to determine the influence of application of metacognitive strategy in 

the development of productive textil e manufacturing skills of the students of the Center for 

Productive Technical Education, district of Ayacucho, 2013, level quasi experimental 

research design intact experimental groups with pre a.I1d post test study area was in the 

CETPRO "Freedom" district of Ayacucho; constituted sample 15 experimental and 15 

control subjects, data were collected through the written test, checklist and interview guide 

for the study variable development of productive skills. 

Test U Mann Whitney test was applied to contrasting or hypothesis test with a confidence 

level of 95% and 5% significance level. 

He carne to the conclusion that the application of metacognitive strategy significantly 

influences the development of the productive skills of students ( p = 0,00 <a= 0,05 ). So, 

students were able to develop C?-pabilities _~ero business, entnpreneurspip, s_R~cialization 

and adaptation to the labor market. 

KEY WORD: Metacognitive Strategy and productive skills. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se aborda la situación problemática debido a que 

en los últimos años en las instituciones educativas técnico productivos de la región de 

Ayacucho y a nivel nacional se observó que los estudiantes de los Centros de Educación 

Técnico-productiva (CETPRO), muestran muchas dificultades en el aprendizaje de las 

diferentes áreas curriculares, principalmente en confección textil, debido a diferentes 

factores. Entre ellos citamos la falta de motivación, poca dedicación en el estudio, así 

como estudiantes procedentes de niveles heterogéneos, profesionales y no profesionales de 

las zonas urbanas y rurales, en su mayoría bilingües quechuahablantes, con escasos 

recursos económicos y baja autoestima, quienes se dedican a otras actividades de 

autoconsumo. Estos factores son los causales del bajo nivel de aprendizaje. Cabe destacar, 

que la mayoría de los padres de familia descuida el apoyo en la educación técnica de sus 

hijos, en algunas oportunidades se ha detectado estudiantes dedicados a consumo de 

alcohol y comportamientos inadecuados, con práctica de alienación. 

Teniendo en cuenta la situación problemática expuesta, la presente investigación tiene 

como primera variable de estudio la estrategia metacognitiva, que se aplicó para lograr el 
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desarrollo de las habilidades productivas de confección textil, a fin de contribuir en el · 

campo del conocimiento pedagógico y la· práctica educativa para mejorar la calidad 

educativa a nivel nacional y regional. 

El conteriido del presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos, en 

el primer capítulo se desarrolla acerca del planteamiento del problema, segundo referido al 

marco teórico, tercer capítulo sobre metodología de investigación y cuatro capítulo referido 

a los resultados de la investigación. 

En la realización del presente estudio se ha tenido dificultades como la falta de 

compromiso de algunos de los estudiantes en el dominio del manejo de las máquinas de 

confección, los cuales fueron superados oportunamente. 
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CAPÍTULOI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación y descripción del problema 

Durante los últimos años, en las instituciones educativas técnico productivo de la región de 

Ayacucho y a nivel nacional se ha observado que los estudiantes de los Centros de 

Educación Técnico-productiva (CETPRO) muestran muchas dificultades en el aprendizaje 

de las diferentes áreas curriculares, principalmente en confección textil, debido a diferentes 

factores. Entre los principales mencionamos la falta de motivación, poca dedicación en el 

estudio, así como estudiantes procedentes de niveles heterogéneos, profesionales y no · 

profesionales de las zonas urbanas y rurales, en su mayoría bilingües, con escasos recursos 

económicos y baja autoestima, quienes se dedican a las actividades de autoconsumo. Estos 

. factores .son causales del bajo nivel de aprendizaje .. Cabe destacar, que_ Ja mayoría de los 

padres de familia descuida el apoyo en la educación técnica de sus hijos, en algunas 

oportunidades se ha detectado estudiantes dedicados a consumo de alcohol y 

comportamientos inadecuados, con práctica de alie~ción. 
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· El presente proyecto de investigación nace de la observación del elevado porcentaje de 

estudiantes heterogéneos de diferentes condiciones sociales, quienes pertenecen a 

diferentes niveles de educación, por una inscripción tardía en las matrículas, notándose 

claramente en el desarrollo de sus habilidades productivas. Este hecho evidente originó el 

interés de conocer, describir y explicar las causas del problema y darle a conocer a la 

comunidad educativa para poder contribuir a la solución de este problema y orientar una 

política fomentando programas de acuerdo a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes de los CETPROs del distrito de Ayacucho. 

Asimismo, . existe dificultades de parte de los docentes, quienes desconocen las 

metodologías contemporáneas, ya sea por falta de economía, factor distancia o tiempo. No 

emplean las estrategias metacognitivas de acuerdo al avance pedagógico y tecnológico de 

nuestra época, porque ellos solo utilizan metodologías tradicionales; razón por la cual 

surge esta motivación e inquietud en mi persona en describir y explicar sobre estos temas 

expuestos y responder las interrogantes formuladas. 

Teniendo en cuenta la identificación del problema, se ha establecido lo siguiente: 

• Existe poco interés de los estudiantes en el aprendizaje cognitivo y afectivo. 

• Los estudiantes carecen de hábito de trabajo en la confección textil, que aprendiendo, 

constituiría un potencial ingreso económico. 

• Los estudiantes asisten a la institución por compromiso y no por interés propio por el 

d_esarrollo integral de su p~rs<:ma. 

• El poco desarrollo de las habilidades productivas de los estudiantes. 

• Estudiantes bilingües que no se interesan por aprender confección textil. 

• Existen diversos factores para que el estudiante no sienta gusto por aprender diversas 

técnicas productivas. 
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• Docentes que no se preocupan por la innovación de recursos didácticos. 

• Padres de familia con desinterés en el desarrollo de capacidades productivas de sus 

hijos. 

• Mayor porcentaje de estudiantes procedentes de zonas rurales. 

• Bajo recurso económico que no permite adquisición de materiales de confección textil. 

• Estudiantes con asistencia tardía a las clases. 

La situación problemática expuesta fue el punto de partida para ejecutar el presente trabajo 

de investigación, con el único afán de contribuir en el desarrollo de las capacidades 

productivas de los estudiantes de los Centros de Educación Técnico-Productiva, sin 

descuidar las otras capacidades a desarrollar. 

1.2. Formulación de problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación de la estrategia metacognitiva influye en el desarrollo de 

habilid8.des productivas de . confección textil de los estudiantes del Centro de 

Educación Técnico-productiva, del distrito de Ayacucho, 2013? 

1.2.2. Problema específico 

1) ¿Cómo influye la aplicación de la estrategia metacognitiva en el desarrollo de la 

. ' '··. ' 

capacidad microempresarial de los estudiantes? 

2) ¿Cómo influye la aplicación de la estrategia metacognitiva en el desarrollo de la 

capacidad de emprendimiento de los estudiantes? 
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3) ¿Cómo influye la aplicación de la estrategia metacognitiva en el desarrollo de la 

capacidad de especialización productiva de los estudiantes? 

4) ¿Cómo influye la aplicación de la estrategia metacognitiva en el desarrollo de la 

capacidad de adaptación al mercado laboral de los estudiantes? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las influencias de aplicación de la estrategia metacognitiva en el 

desarrollo de habilidades productivas de confección textil de los estudiantes del 

Centro de Educación Técnico-productiva, del distrito de Ayacucho, 2013 

1.3.2. Objetivo específico 

1) Analizar la influencia que genera la aplicación de la estrategia metacognitiva en el 

desarrollo de la capacidad micro empresarial de los estudiantes. 

2) Analizar la influencia que genera la aplicación de la estrategia metacognitiva en el 

desarrollo de la capacidad de ernprendimiento de los estudiantes. 

3) Analizar la influencia que genera la aplicación de la estrategia metacognitiva en el 

desarrollo de la capacidad de especialización productiva de los estudiantes. 

4) Analizar la influencia que genera la aplicación de la estrategia metacognitiva en el 

desarrollo de adaptación al mercado laboral de los estudiantes. 
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2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Autor: Aluni, M. y Penagos, R 

CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO 

Año: 2006, Universidad Nacional Autónoma de México 

Tema: Estrategias metacognitivas y pensamiento divergente en los estudiantes 

universitarios 

Conclusión: Con la aplicación de las estrategias metacognitivas se logró mayor nivel de 

desarrollo del pensamiento divergente, que es una opción nueva no verbal, fácil de calificar 

y que permite explorar aspectos de la creatividad de forma diferente. Este desarrollo del 

_pensamiento divergente constituye un eje conceptuaLque.la creatividad es un estade de 

conciencia que permite el darse cuenta de redes de relación orientadas a la identificación, 

planteamiento y solución de problemas en forma divergente y relevante. 
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Autor: Barrón, Y. y Castillo, I 

Año: 2007, estudio en la Universidad de Buenos Aires 

Tema: Análisis del uso de estrategias cognitivas y desarrollo de las capacidades 

productivas de los productores artesanales 

Conclusión: El uso de las diversas estrategias cognitivas mejora la producción de la 

empresa de varias maneras, tales como la realización de tareas más rápidamente y con 

menos errores, realizar tareas más complejas o responsable, y la aplicación de las nuevas 

tecnologías. Gran parte de la evidencia sobre el valor de las empresas de las habilidades es 

de la relación estimada entre la educación de un individuo y sus ganancias. Sin embargo, 

otras capacidades cognitivas y rasgos de comportamiento también parecen estar influyendo 

en los resultados de los ingresos, tales como la motivación, confianza y adaptabilidad. 

2.1.2. A nivel nacional 

Autor: Contreras, G. Covarrubias, R. 

Año: 2009, investigación cuasi experimental en la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa 

Tema: Desarrollo de las habilidades metacognitivas en el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios 

Conclusión: La estrategia empleada para desarrollar las habilidades metacognitivas 

promueve el nivel más alto en el aprendizaje. A su vez los resultados de esta investigación 

son congruentes con los encontrados por de Vega y Cool, los cuales mostraron que el 
' O -,o •'' V ,_ ~ 

conocimiento que tenemos sobre nuestra propia actividad monitorean y retroalimentan 

nuestras acciones en el proceso de aprendizaje. 
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Autor: Arieta De Meza, B. y Meza, R 

Año: 2001, Estudio en los estudiantes de Iberoamérica 

Tema: Habilidades cognitiva y la redacción académica de los estudiantes universitarios 

Conclusión. Luego de analizar los datos que se obtuvieron en las pruebas relacionadas con 

una buena riqueza lexical en la redacción de textos y mayor desarrollo de las habilidades 

cognitivas, por consiguiente, los que presentan mayor desarrollo de habilidades cognitivas 

redacción académica y producción intelectual en los estudiantes universitarios. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Metacognición 

Flavell (1993), "La metacognición hace referencia al proceso de autoevaluación de la 

propia vida interna para autoconocer sus potencialidades y sus deficiencias. La moderna 

psicología cognitiva la define como la capacidad de autoanalizar y valorar sus propios 

procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones 

de aprendizaje y resolución de problemas. Etimológicamente, metacognición significa 

"conocimiento sobre el conocimiento" y hacer referencia a un plano de conciencia paralela 

que es "meta". Es decir, suspendida por encima de la actividad mental para efectos de 

planificar, supervisar y evaluar las estrategias empleadas al momento de aprender y/o 

ejecutar una tarea cognitiva". 

La habilidad metacognitiva se basa en un procedimiento de proceso interrogatorio 

instrospectivo y/o retrospectivo (analizar sus experiencias pasadas) a fin de seleccionar la 

estrategia o método de solución de la tarea mientras se enfrenta con ella. Vigotsky (1986), 

afirmaba: "Quién se plantea preguntas tiene ya la mitad de las respuestas a su alcance". Es 

decir, aquel que reflexiona y descubre qué es lo que sabe y qué es lo que no, tiene mayores 

posibilidades de seguir avanzando en el aprendizaje. 
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2.2.2. ¿Cuáles son las estrategias de metacognición? 

Flores (2004), las estrategias metacognitivas se generan a partir de las capacidades 

específicas clasificadas en diseño curricular Nacional. Una capacidad específica es una 

operación mental que debe estar unida a un contenido para hacer posible su desarrollo 

como producto. Flavell (1993), señala tres estrategias metacognitivas: 

1) Estrategia de planificación 

Se refiere a la etapa de planificación de metas y objetivos o propósitos de una tarea 

cognitiva, a través de las interrogantes. Por ejemplo en la producción textil: 

a) Determina: 

El propósito de la producción, para el cual responde a las interrogantes: ¿sé cuál es el 

propósito de la producción textil?, ¿seré capaz de entender?, ¿produciré para algo 

útil?, ¿produciré para distraerme?, ¿cuánto tiempo necesito para aprender la 

producción de confección textil?, ¿he dado un análisis de su complejidad de 

confección textil? 

b) Predice/identifica: 

~ El tipo de confección textil: ¿conozco tipo de prendas para confeccionar?, ¿es 

posible confeccionar? 

~ La intención del profesor de confección: ¿qué propone el profesor?, ¿estoy de 

acuerdo con sus opiniones del profesor en la confección?, ¿mi concentración en 

la confección es buena? 

~ Los procesos cognitivos de confección: ¿mi conc.entración en la confección es 

buena o me distraigo con facilidad?, ¿puedo confeccionar durante un buen 

tiempo o me fatigo rápido?, ¿mi habilidad de confección es buena o necesito 

más práctica?, ¿tengo buena destreza en la confección? 

17 



2) Estrategia de supervisión 

Es la etapa de elaboración de programas de actividades de una tarea cognitiva a través de 

interrogantes. Por ejemplo en la confección textil: 

a) Discrimina/ analiza: 

./ Las experiencias cognitivas y afectivas durante o después del proceso de 

confección: ¿me siento ansioso o perseverante ante una situación difícil de 

confeccionar?, ¿estoy motivado en la confección?, ¿cuándo no puedo abandono de 

confeccionar o lo vuelvo hacer?, ¿mientras confecciono detecto mi sensación de 

confección rápida y fomento mi autoconfianza? 

./ Los recursos de confección: ¿presto atención a mis limitaciones de confección y 

busco ayuda en otras personas? 

./ La cohesión y coherencia de confección: ¿reconozco la estructura lógica inherente 

de la confección?, ¿me percato de los detalles en la confección? 

./ La confección relevante: ¿entiendo selectivamente las partes importantes de la 

confección? 

./ Los hechos y opiniones de confección: ¿cuáles son los pro y contra de la 

confección?, ¿estoy entendiendo las opiniones y orientaciones del profesor en la 

confección?, ¿estoy entendiendo la confección y productividad textil? 

b) Jerarquiza/recrea: 

);> Prioridad de las modas de confección: ¿puedo hacer una buena confección? 

);> Diseño principal y secundario de confección: ¿ya encontré el diseño y el modelo de 
. ·-

confección? 

>- Tipos de relaciones: ¿relaciono nuevos criterios técnicos con la que ya conozco de 

confección? 
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e) Interpreta/infiere: 

./ Significados de confección textil: ¿puedo confeccionar para otros contextos 

sociales? 

./ Recursos y materiales: ¿comprendo con claridad los recursos y tipos materiales de 

confección?, ¿comprendo el sentido de los diseños de confección? 

./ Conclusiones: ¿tengo conclusiones claras sobre las técnicas de confección? 

d) Organiza/sintetiza/elabora: 

• Esquemas y prá~ticas: ¿comprendo mejor organizado la confección textil haciendo 

o practicando? 

3) Estrategia de evaluación 

Se refiere a la evaluación de sus procesos metacognitivas a través de interrogantes. Por 

ejemplo en la confección textil: 

a) Evalúa /enjuicia: 

>- La estructura del diseño de confección: ¿la organización de confección facilitó mi 

aprendizaje en la confección textil?, ¿la confección que realizo está adecuadamente 

diseñada? 

>- La cohesión y coherencia de confección: ¿el profesor logró exponer claramente sus 

ideas en la confección?, ¿comprendo mejor la confección textil si lo practico a 

conciencia?, ¿he confeccionado según la exigencia de la moda actual? 

>- La originalidad de los modelos de confección: ¿las propuestas de confección del 

profesor son buenas?, ¿la confección que realizo es de calidad? 
.- ~ -- -

>- La consistencia y relevancia de la confección: ¿cuáles son los pro y contra de las 

teorías de confección?, ¿puedo hacer una buena confección con mis propias ideas?, 

¿lo que confecciono tiene aceptación por el cliente o usuario? 
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);> Las estrategias metacognitivas: ¿sé qué acción correctiva ejecutar cuando tengo una 

dificultad de confección: ejercitar, practicar, buscar y solicitar ayuda?, ¿he 

confeccionado con criterio técnico las prendas de vestir?, ¿conozco suficientemente 

las reglas y los criterios de confección? 

Ejemplo de aplicación 
PLANIFICACIÓN 

Escucho las orientaciones del profesor 
para tener idea de su complejidad y 
activar mis ideas previas de confección 

Figura N° 2.1 

¿Sé cuál es el 
propósito de 

aprender 
confección? 

20 

Me autointerrogo: 
¿Voy a confeccionar para 
aprender y comercializar? 

Vuelvo a practicar 

Solicito ayuda a 
expertos y complemento 
en internet 



En este ejemplo, el estudiante preparó diagrama de decisiones de la siguiente manem: 

a) En la estrategia de planificación elige la capacidad determinar el propósito de la 

confección a través de la interrogante ¿sé cuál es el propósito de aprender la 

confección textil?, si la respuesta es "si", pasa a responder a la pregunta?, ¿he 

escuchado las orientaciones del profesor para tener idea de su complejidad, para 

activar mis ideas previas de confección?, o sea escucha, si es "no" se autointerroga 

¿Voy a confeccionar para aprender y comercializar?, luego pasa a escuchar las 

orientaciones del profesor 

b) En la estrategia de supervisión elige dos capacidades (a) la capacidad 

discrimina/analiza los hechos y opiniones que contiene la confección a través de la 

interrogante ¿ Estoy aprendiendo a confeccionar ?, si la respuesta es "no" vuelve a 

practicar y si es "si" pasa a la (b) capacidad jerarquiza/recrea la idea principal y las 

ideas secundarias de confección a través de la interrogante ¿ya logré el dominio de las 

técnicas de confección?, aquí si la respuesta es "no" solicita ayuda a expertos y 

complementa con información en intemet, etc. Si ya logró el dominio de confección 

textil pasa a la siguiente estrategia. 

e) En la estrategia de evaluación elige la capacidad evalúa /enjuicia la consistencia del 

argumento a través de la interrogante ¿puedo hacer confección textil con autonomía?, 

si es "no" solicita ayuda a expertos y complementa con información en intemet, etc., 

si es "si" síntesis del contenido. 

2.2. 3. Aplicaciones de la metacognición 

Novak y Gowin (1988), "algunos psicólogos afirman que la mayoría de los seres humanos 

no saben lo que saben porque no han desarrollado sus habilidades metacognitivas, en 
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consecuencia, al enfrentarse a un problema novedoso y/o complejo actúan 

impulsivamente". La metacognición es una forma especial de conciencia que se produce 

cuando la misma conciencia es el objeto de evaluación consciente al momento de enfrentar 

una tarea cognitiva. El interrogatorio introspectivo que observamos en la figura 1 es un 

ejemplo de que se trata de una forma superior de conocimiento producto de un proceso de 

razonamiento complejo sobre sí mismo. Este tipo de autoevaluación en manos del 

estudiante es ya un gran avance para cualquier tarea cognitiva, porque le motiva a seguir 

aprendiendo sobre su propia mente y sobre lo que es capaz de hacer con ella. 

Flavell (1993), "actualmente la metacognición es considerada una herramienta de amplia 

aplicación en el aprendizaje y el mejoramiento de las siguientes actividades cognitivas: 

comunicación oral de información, persuasión oral, comprensión oral, comprensión 

lectora, escritura creativa, adquisición del lenguaje, percepción, atención, memoria, 

resolución de problemas, autoconocimiento y conocimiento social (lo que hoy se conoce 

como inteligencia emocional), diversas formas de autoinstrucción y autocontrol". Estas 

actividades cognitivas se encuentran implícitas en las capacidades de área clasificadas en el 

Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular Nivel Secundaria, por ejemplo 

en comunicación, expresión oral, comprensión lectora y producción de textos escrito. 

2.2.4. Modalidades metacognitivas 

. Máyor y Gonzales (1995), "los procesos cognitivos son aquellas actividades merítalt~s . 

sintéticas que intervienen en la construcción de una representación mental o conocimiento: 

percepción, atención, memona, pensamiento, etc. Existen tantas modalidades 

metacognitivas como procesos cognitivos pasibles de autoevaluación con el objetivo de 
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tomar, conciencia sobre información procesada. A continuación mencionamos solo las 

modalidades más importantes para la educación y que tienen investigación": 

./ Metaatención 

./ Metamemoria 

./ Metalenguaje 

./ Metapensamiento 

./ Metamotivación 

./ Metaaprendizaj e 

2.2.5. Los diagramas de decisiones metacognitivas 

Monereo (2001a), "podemos acrecentar nuestra metacognición mediante el uso de 

diagramas denominados de "decisiones o de flujo". Estos instrumentos son estrategias de 

interrogación guiada que grafica el procesamiento de información efectuando en nuestra 

mente al enfrentamos a un problema complejo y cambiante". Con el podemos identificar 

las interrogantes autoevaluatorias pertinentes a cada paso de una tarea cognitiva y 

reflexionar las alternativas de solución 

El diagrama de decisión es una propuesta especialmente valiosa porque es un 

procedimiento aplicable a todas las áreas académicas. Es decir, es útil y transferible a 

contenidos muy diversos, Según Moreneo (2001 b:8) "es la vía que puede permitir que 

efectivamente algunos procedimientos de enorme poder heurístico lleguen a convertirse en 

herramientas versátiles para aprender a aprender más allá específicamente". En otras 

palabras, es hacer algo alternativo, pertinente y oportuno cuando ya no sabemos qué hacer 

ante un problema. En este sentido, ya no es importante la velocidad para el procesamiento 
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de información sino la reflexión (pensar y repensar) sobre cómo resolver el problema. La 

moderna psicología cognitiva se denomina "metacognición". 

Pasos para elaborar el diagrama de decisiones 

1) Seleccionar las capacidades específicas del DCN y unidades de aprendizaje, para 

evidenciarla como estrategia de planificación (planifica, predice, identifica, selecciona, 

determina, etc.), de supervisión (controla, discrimina, analiza, jerarquiza, recrea, etc.) 

o de evaluación (evalúa, enjuicia, autoevalúa, retroalimenta, juzga, etc.) 

2) Contextualizar la capacidad específica elegida con el contenido, para hacer posible su 

desarrollo mediante interrogantes introspectivas. Por ejemplo, la capacidad de 

expresión oral del área de comunicación: "selecciona el momento adecuado para 

intervenir en una exposición académica, genera interrogantes introspectivas de 

planificación: ¿sé suficiente sobre el tema como para exponerlo ya? 

3) Generar estrategias metacognitivas a partir de capacidades específicas: 

4) Las interrogantes del diagrama de decisión son representadas dentro de rombos o 

cajones con "Sí" y ''No" que indican el flujo o procesamiento de la información hacia 

el siguiente paso. 

5) Las respuestas son representadas exclusivamente en caJones. Estos contienen la 

información reflexionada alternativa de solución al problema planteado. 

6) Del cajón de respuestas pude partir una o más flechas de retroalimentación y/o de 

retomo a la secuencia de interrogantes. 
•- L~ 

7) El diagrama finaliza cuando se llega a la meta que resuelve la tarea cognitiva. 
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Ejemplos 1: 

Qué prenda debo confeccionar y para qué 

¿Sé lo suficiente sobre el 
tipo de prenda 
confeccionar? 

Voy a estructurar el tipo 
de prenda a confeccionar 

Puedo 
libros o 
intemet 

y 
sistematizar el tipo 
de prendas a 
confeccionar 

¿Tengo 
información 

suficiente 
de 

la respuesta 

Aspectos generales de 
confección 

Aspectos secundarios 
de confección 

Aspectos marginales de 
confección 

¿Necesito complementar alguna 
información sobre confección? 

YA PUEDO EMPESAR A 
CONFECCIONAR 

Figura N° 2.2: Diagrama de decisiones para confección textil: fase de planificación 
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Ejemplo 2: 

He preparado materiales de 
confección suficientes y adecuados 

¿Tengo bien organizado para 
iniciar la confección? 

¿Recuerdo tod lo aprendido para 
confeccionar? 

¿He ensayado las técnicas de 
confección? 

¡ADELANTE, ESTÁS 
PREPARADO! 

Figura N° 2.3: Diagrama de decisiones para la confección textil: fase de supervisión 
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¡Prepáralos! 

¡Hazlo! 

¿Repásala! 

¡Ensáyalo! 



Ejemplo 03: 

¿He tenido iniciativa en 
la confección? 

~ -----..,-.~1 i.Por qué? H._____:: ::_____,:::::::::_:: 
.. 

1 Sí 1 .. 
¿Estuve motivado para 

confeccionar? ~ ---.11'11 i.Por qué? H.....___:::~::::::::::: 
... 

1 
Sí 

1 • ¿He organizado bien la 
confección? ~ --11'1-.1 i.Por qué? H...____·· ... : .. _____..::::::::::: 

• 
1 

Sí 
1 • ¿He seleccionado los 

materiales? ~ --~-.1 i.Por qué? H._____:··::·: .• :.:•---J:::::::::_:: 

• 
1 

Sí 
1 .. 

¿He elegido qué tipo de 
prenda confeccionar? ~ --11'1-.1 i.Por qué? H...____:: .... _____..::::::::::: 

... 
1 

Sí 
1 • ¿Tengo claro para qué 

confecciono? 
r ~ ---:-:-.11'11 i.Por qué? H.___::: :._:::::::::_:: 

• 
1 Sí 

1 .. 
¿Tengo la habilidad y 

destreza suficiente para 
confeccionar? 

~ -__;•~~'~1 i.Por qué? 

.... 
r Sí 

1 • ¿He conseguido mis . 
objetivos en la confección ~ --•11'11 i.Por qué? 

textil? 

... 
1 Sí 

1 • ¡LO HE CONSEGUIDO! 

Figura N° 2.4: Diagrama de decisiones para confección textil: Fase de evaluación 
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2.2.6. Conocimientos estratégicos 

Estrategia 

Gaskins y Elliot (1999), las estrategias son las acciones y pensamientos de los estudiantes 

que se producen durante el aprendizaje y que ürfluyen tanto en la motivación como en la 

adquisición, retención y transferencia de conocimientos. 

Pensamiento estratégico 

La metacognición implica pensar y repensar estratégicamente. Las estrategias son 

procedimientos que sirven para enfrentarse a problemas de complejidad creciente, donde la 

situación es cambiante y hay que tomar decisiones inteligentes para seleccionar los pasos a 

seguir la nueva situación del problema. Por ejemplo, para jugar ajedrez y vencer, se tiene 

que aplicar estrategias porque existe un oponente inteligente que también son estrategias de 

defensa y ataque y nos responde cambiando. 

2.2.7. La inteligencia emocional y las inteligencias múltiples 

En la actualidad, a lo largo de los últimos años, van apareciendo un sinnúmero de estudios 

con respecto al desarrollo de la inteligencia y por ende con respecto a temas de pedagogía 

Es en este contexto que, voy a tratar en esta parte lo que respecta a las inteligencias 

múltiples y la inteligencia emocional, debido a que son dos puntos bastante importantes 

dentro de la investigación que·propongo. 
. . 

Quizá Gardner con su teoría de las Inteligencias múltiples trata de hacernos entender por 

qué cada uno de nosotros es un ser individual, con características diferentes y 

peculiaridades diferentes pero que aportamos a la construcción de nuestra sociedad. 
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En este mismo plano ubicamos a Goleman con un libro publicado acerca de la Inteligencia 

Emocional, el cual nos da a entender que el hombre aparte de desarrollar su inteligencia 

intelectual, debe también desarrollar su inteligencia emocional, que es ante todo el 

gobierno de sus emociones para contar con una vida equilibrada. 

Al respecto, Goleman, (s.f: 10), nos manifiesta que todas las emociones son, en esencia, 

impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha 

dotado la evolución. ( ... ) Uno de los principales cambios biológicos producidos por la 

felicidad consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de 

inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al 

mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible. 

El mismo Goleman (s.f: 11) plantea que en un sentido muy real, todos nosotros tenemos 

dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, -y estas dos formas 

fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de 

ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, 

más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo de 

conocimiento, más impulsivo y más poderoso-aunque a veces ilógico, es la mente 

emocional. ( ... ) La dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción 

popular existente entre el «corazón» y la «cabeza». Saber que algo es cierto «en nuestro 

corazón» pertenece a un orden de convicción distinto-de algún modo, un tipo de certeza 
- ~ -- .. - ,. 

más profundo- que pensarlo con la mente racional. 

Con estas afirmaciones, Goleman pretende insertamos en el camino del conocimiento de 

uno mismo, para poder desarrollarse plenamente. 
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Claramente plantea que los estados emocionales, hacen al hombre un ser diferente de los 

demás, en este sentido, podemos afirmar que la música siempre tiende a producir 

emociones diferentes, los cuales pueden favorecer el aprendizaje significativo. 

Con respecto a la importancia de la inteligencia emocional, Goleman (s.f: 22) nos dice que 

las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. En la danza entre el sentir y el 

pensar, la emoción guía nuestras decisiones instante tras instante, trabajando mano a mano 

con la mente racional y. capacitando -o incapacitando- al pensamiento mismo. Y del 

mismo modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, 

exceptuando aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro 

emocional asume por completo el control de la situación.( ... ) Existe una clara evidencia de 

que las personas emocionalmente desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan 

adecuadamente sus sentimientos, y asimismo saben interpretar y relacionarse 

efectivamente con los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en 

todos los dominios de la vida, desde el noviazgo y las relaciones íntimas hasta la 

comprensión de las reglas tácitas que gobiernan el éxito en el seno de una organización. 

Las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales suelen 

sentirse más satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales 

que determinan la productividad. Quienes, por el contrario, no pueden controlar su vida 

emocional, se debaten en constantes luchas internas que socavan su capacidad de trabajo y 

les impiden pensar con la suficiente claridad. 

Me parece importante también menciOnar a Gardner, con su teoría de Inteligencias 

Múltiples, debido a que no todos tenemos los mismos intereses con respecto al aprendizaje, 

así como no todos tenemos la misma manera de aprender. Gardner plantea ocho tipos de 
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inteligencias emocionales, de la cuales las dos penúltimas son aquellas que tienen que ver 

mucho con la Inteligencia emocional. 

Gardner, (Citado por Goleman; sf., p. 28), afirma que no solamente existe un único y 

monolítico tipo de inteligencia que resulte esencial para el éxito en la vida sino que, en 

realidad, existe un amplio abanico de no menos de siete variedades distintas de 

inteligencia. Entre ellas, Gardner enumera los dos tipos de inteligencia académica (es 

decir, la capacidad verbal y la aptitud lógico-matemática); b capacidad espacial propia de 

los arquitectos o de los artistas en general; el talento kinestésico manifiesto en la fluidez y 

la gracia corporal de Graham, Martha o de Magic, Johnson (citado por Goleman; sf., p. 30) 

~ las dotes musicales de Mozart o de Yo, Yo Ma, y dos cualidades más a las que coloca 

bajo el epígrafe de «inteligencias personales»: la inteligencia interpersonal (propia de un 

gran terapeuta como Carl Rogers o de un líder de famamundial como Martín Luther King, 

citado por Goleman; sf.,p. 42) y la inteligencia «intrapsiquica» que demuestran las 

brillantes intuiciones de Sigmund Freudo, más modestamente, la satisfacción interna que 

experimenta cualquiera de nosotros cuando nuestra vida se halla en armonía con nuestros 

sentimientos. 

Es en estos amplios conceptos, que la música como recurso puede crear un ambiente en el 

que "Las Inteligencias Personales" -"Inteligencia Personal" motiven y al mismo tiempo 

desarrollen la comprensión lectora. 

• La inteligencia, y las aptitudes intelectuales: Está entre los factores personales más 

investigados en relación con el aprovechamiento escolar. En todos los trabajos 

revisados se ha hallado conexiones significativas entre aprendizaje e inteligencia, lo 

cual demuestra la consistencia de esta relación (Pelechano, 1972, 1977; Rivas, 1977; 
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Pérez Serrano, 1978; Rodríguez Espinar, 1982; Garanto, Mateo y Rodríguez, 1985; 

Carabaña, 1987; Álvaro Page et al., 1990; Pardo Merino y Olea Díaz, 1993, citado por 

Goleman; sf., p. 60). Sin embargo las correlaciones obtenidas son moderadas lo que es 

una señal de que las aptitudes intelectuales pueden estar influidas por factores externos 

e internos como familiares y escolares. 

• La investigación sobre las relaciones que se dan entre la motivación y el 

aprendizaje: No es concluyente. Por un lado diversos autores (Uguroglu y Walberg, 

1979; Tesiny, Lefkowitz y Gordon, 1980; Marsh, 1984; Shanahan y Walberg, 1985, 

citado por Goleman; sf., p. 71) han encontrado correlaciones positivas, aunque 

moderadas, entre la atribución de los éxitos a causas internas (destreza y esfuerzo) y el 

rendimiento, sin embargo otras investigaciones han puesto de manifiesto la 

inexistencia de dichas correlaciones (Rodríguez Espinar, 1982; Pelechano, 1989, 

citado por Goleman; sf., p. 79). Estos resultados contradictorios pueden ser debidos a 

que, como señala Pelechano (1975, citado por Goleman; sf., p. 82), las conexiones 

entre motivación y aprovechamiento escolar están mediatizadas por otros factores tales 

como la inteligencia. 

2.2.8. Teorías del aprendizaje 

2.2.8.1. El aprendizaje significativo según Ausubel 

En la documentación de la reforma educativa encontramos alusiones explícitas e implícitas 

al aprendizaje significativo, que se oponen al aprendizaje mecánico, memorístico, 

repetitivo. 

Ausubel destaca dos dimensiones del material potencialmente significativo: 
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l. Significatividad lógica (coherencia en la estructura interna). 

2. Significatividad psicológica (contenidos comprensibles desde la estructura cognitiva del 

sujeto). 

La planificación didáctica de todo proceso de aprendizaje significativo debe comenzar por 

conocer la estructura mental del sujeto que ha de aprender. 

Un aprendizaje significativo se asimila y retiene con facilidad, a base de organizadores", o 

esquemas previos que jerarquizan y clasifican los nuevos conceptos. También favorece la 

transferencia y aplicabilidad de los conocimientos. 

2.2.8.2. Ideas básicas de Piaget sobre el aprendizaje 

La importancia que tienen las aportaciones de Piaget en la Psicopedagogía contemporánea 

hace que le dediquemos también una atención especial. 

Para Piaget el pensamiento es la base en que se asienta el aprendizaje. El aprendizaje 

consiste en el conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento . para 

adaptarse al medio ambiente. 

Piaget afirma que el aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos o 

integrados, pero de sentido contrario: "la asimilación y la acomodación". 

Por la asimilación, el árganisnio explora el ambiente y toma partes de éste, las cuales 

transforma e incorpora a sí mismo. Para ello, la mente tiene esquemas de asimilación: 

acciones previamente realizadas, conceptos previamente aprendidos que configuran 

esquemas mentales que permiten asimilar nuevos conceptos. 
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Por la acomodación, el organismo transforma su propia estructura para adecuarse a la 

naturaleza de los objetos que serán aprendidos. Por la acomodación, la mente acepta las 

imposiciones de la realidad. 

La vinculación entre aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de "nivel de competencia". 

Piaget considera que para que el organismo sea capaz de dar una respuesta es necesario 

suponer un grado de sensibilidad específica a las incitaciones diversas del medio. Este 

grado de sensibilidad o "nivel de competencia" se constituye en el curso del desarrollo del 

individuo. 

Con Piaget culmina la primacía de la acción, pero una acción orientada, organizada, 

evolutiva. 

En este desarrollo de las estructuras cognitivas intervienen cuatro factores fundamentales: 

maduración, experiencia fisica, interacción social y equilibrio. 

Destacamos de los planteamientos de Piaget con Pérez Gómez (1992) siete conclusiones 

importantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

l. El carácter constructivo y dialéctico de todo el proceso de desarrollo individual. 

2. La importancia de la actividad del alumno. 

3. El lenguaje como instrumento insustituible de las operaciones intelectuales más 

complejas. 

4. El sentido del conflicto cognitivo para provocar el desarrollo del alumno. 
. ~ ., - ' 

5. La significación de la cooperación para el desarrollo de las estructuras cognitivas. 

6. La distinción y la vinculación entre desarrollo y el aprendizaje .. 

7. La estrecha vinculación de las dimensiones estructurales y afectivas de la conducta. 
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Las teorías de Piaget (1969) están en la base de las teorías de estilos de aprendizaje de 

DavidKolb. 

Seymour Papert ((1987, p.l7), discípulo de Piaget, fundamenta el lenguaje LOGO en las 

teorías Piagetianas del conocimiento. Papert (1987, p.17) criticaba el enfoque de la 

"instrucción asistida por ordenador" porque significa hacer que el ordenador enseñe al 

niño. Podría decirse que se uti~iza al ordenador para programar al niño. 

Papert, en cambio, insiste en que es el niño quién debe programar el ordenador y eso 

significa comunicarse con él en un lenguaje que tanto la máquina como el usuario puedan 

entender. 

2.2.8.3. La teoría de Vigostky 

Vigostky (1986), sostiene que el aprendizaje es producto de la interacción social y 

cultural, vale decir que tiene una base histórico-cultural, donde el lenguaje desempeña un 

. papel relevante. El estudiante no construye, requiere de un proceso de mediación cultural, 

dado por la escuela, la familia y las instituciones sociales. 

2.2.9. Sistema de Educación Técnico-Productiva 

Ledesma (2002), la Educación Técnico-Productiva por los fines que cumple se articula con 

educación básica y tiene múltiples ingresos y salidas al sector productivo. 

Los Ceritrós de Educación Técruco::Productiva, brinda a los adolescentes, jóvenes-yaélÜÜos . 

la formación del Ciclo Básico, para los que aspiran formarse en una opción Técnico

Productiva a través de módulos ocupacionales. 
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Primaria 

Inicial 

Diploma en 
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L .•.• ·-·-·-·-·-·-·• 

~~~·""r· :¡-·- ·-·-·• 

·1 
Titulo T!ícnico 
Grado Básico 

Sector 

Productivo 

Se accede a los Centros de Educación Técnico-Productiva, Ciclo Básico, sm 

requerimientos académicos, pero prevm identificación de capacidades básicas 

indispensables para el aprendizaje laboral. En los adolescentes se requiere solo la edad 14 

años, cumplidos antes del mes de julio del año que ingrese a la institución educativa. El 

acceso es previa matrícula en el módulo ocupacional correspondiente. 

2.2.10. Políticas de Educación Técnico-Productiva 

Las acciones pedagógicas y de gestión deberán enmarcarse en los siguientes lineamientos de 

política propuestos: 

• Atención prioritaria de la población en edad de trabajar en situación de pobreza y 

exclusión social- de las comunidades del ámbito rural y de los trabajadores de la micro y 

pequeñas empresas. 
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• Orientación de la oferta educativa a la demanda del sector productivo, las necesidades de 

desarrollo y las potencialidades de la localidad, de la región y del país. 

• .Currículo bajo los enfoques sociocognitivo y productivo, en el marco de una sociedad del. 

conocimiento y del desarrollo humano sostenible. 

• Mejoramiento del desempeño profesional de los agentes educativos a través de la 

actualización y la reconversión técnica y pedagógica, asesoría en servicio, centros de 

recursos y fondos concursables para la innovación. 

• Dotación y funcionamiento de centros con recursos pedagógicos y tecnológicos, uno 

por provmcta. 

• Gestión descentralizada y participativa, organizada en redes, que facilite y apoye los 

procesos pedagógicos y productivos. 

• Implementación de sistemas integrados de información, monitoreo, normalización y 

acreditación que garanticen su calidad, equidad y pertinencia. 

• Transferencia y gestión de tecnologías, en alianza con el sector productivo e instituciones 

de investigación e innovación. 

• Institucionalización de experiencias exitosas validadas, como resultado de programas y 

proyectos con apoyo de la cooperación nacional e internacional. 

• Promoción, valoración y reconocimiento social de la educación técnico -productiva, 

como alternativa de desarrollo de capacidades laborales y mejora de la 

empleabilidad para amplios sectores de la población y como factor fundamental en la 

reconversión productiva yrecalificación de la fuerza laboral. 
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2.2.11. Agentes y Roles de Educación Técnico-Productiva 

);> Estudiantes: Asumir con responsabilidad el reto del aprendizaje. Participar activa y 

conscientemente en el des(lrrollo de sus capacidades y valores. 

);> Agentes Educativos: Mediar una educación integral de calidad. Garantizar que los 

estudiantes que aprueben los módulos hayan desarrollado las capacidades y valores 

esperados. Participar activamente en los programas de formación continua. Aplicar con 

eficiencia las nuevas metodologías en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Hacer uso 

óptimo de los recursos didácticos y tecnológicos a su alcance. Realizar investigaciones 

tecnológicas y pedagógicas. 

);> Centros de Educación Técnico-Productiva: Gestionar con éxito su proyecto educativo 

institucional. Diversificar el currículo nacional. Elaborar los perfiles de desempeño 

profesional y módulos profesionales, según la metodología establecida por el 

Ministerio de Educación. Contar con un plantel profesional competente, responsables 

y con vocación de servicio. Mantener la infraestructura, bibliotecas, talleres y 

laboratorios en óptimo nivel de uso, suficiente en cantidad y calidad. Relacionar su 

oferta educativa con la demanda del sector productivo y de los requerimientos del 

desarrollo. Orientar a sus estudiantes y egresados en la evolución previsible de las 

profesiones ofertadas, las oportunidades laborales, comerciales y productivas de su 

entorno. 

);> Organismos No Gubernamentales: Colaborar con la investigación tecnológica y 

pedagógica. Participar en la capacitación docente. Financiar la infraestructura y el 

equipamiento de las instituciones educativas. Elaborar material didáctico, entre otras 

acciOnes. 
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);> Agencias de Cooperación: Brindar asesoría técnica y pedagógica. Financiar la 

dotación de recursos educativos y productivos. Otorgar becas de perfeccionamiento y 

actualización para docentes y especialistas. 

);> Sector Productivo: Invertir en educación técnica. Participar en la elaboración de perfiles 

de desempeño profesional y normas de competencia laboral. Colaborar en la 

definición de las. profesiones demandadas por el sector productivo. Abrir las 

empresas a las pasantías docentes y prácticas formativas de los estudiantes y 

egresados. Financiar la investigación tecnológica. Participar en la definición de 

estrategias de desarrollo local, regional y nacional a partir de una educación de 

calidad. 

);> Estado: Normar y monitorear la gestión institucional, pedagógica y productiva de las 

instituciones educativas. Incrementar la inversión en la educación técnico-productiva. 

Garantizar la calidad, equidad y pertinencia de la educación. Mantener la 

actualización pedagógica, tecnológica y de gestión. Implementar un programa de 

formación continua para los agentes educativos. Promover la investigación y la 
. . - . 

innovación. Conc~rtar con los agentes sociales y economicos la política de educacion 

técnica y facilitar su participación y vigilancia. 

2.2.12. Currículo de Educación Técnico-Productiva 

El currículo de la Educación Técnico-Productiva promueve el desarrollo de capacidades y 

valores étiéos para un desempeño competente. Se enmarca en los prinCipios de una educaciÓn. 

humanista, con un enfoque cognitivo, contextualizado y productivo. 

• Humanista. Sitúa a la persona como el centro de su atención, promoviendo su 

desarrollo integral; teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, ayudándola a 
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desarrollar su responsabilidad, autonomía y emprendimiento para la construcción 

de su proyecto de vida productivo. 

• Cognitivo. Privilegia el desarrollo de las capacidades cognitivas y metacognitivas 

permitiendo un desenvolvimiento óptimo de sus estructuras mentales. Se pone 

énfasís en el aprender a aprender y aprender a pensar. Se considera que el desarrollo 

cognitivo 'está vinculado a las estructuras socioafectivas de la persona. En esta 

concepción las capacidades y los comportamientos éticos son los fines, como los 

contenidos y los métodos son los medios. 

• Contextualizado. Toma como referente fundamental el entorno donde se desarrolla el 

proceso educativo, considerando el ecosistema, la actividad económica-productiva, y el 

contexto sociocultural, con el fm de contribuir al desarrollo sostenible de la localidad o 

región en la que se desenvuelve. 

• Productivo. Gestiona aprendizajes a través de procesos productivos simulados o 

reales. Desarrollando destrezas y habilidades para la transformación de recursos, 

producción y comercialización de bienes y servicios. 

El currículo de la Educación Técnico-Productiva responde a la demanda del sector 

productivo y a los requerimientos del desarrollo local, regional y nacional en el contexto 

global. Se proyecta a los cambios socioculturales, económicos, tecnológicos y organizativos. 

Para la elaboración del curriculo de cada especialidad se tiene como referente el "Perfil de 

Desempeño Profesional" elaborado con la participación del sector productivo, organismos 

públicos sectoriales y profesionales expertos. 
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El itinerario educativo está organizado en módulos generales y módulos profesionales, con 

ejes educativos. Desarrolla en los estudiantes de manera transversal capacidades básicas, 

funciones cognitivas y operaciones mentales que optimizan su desempeño profesional. 

Módulos Profesionales 

• Cada módulo profesional de una especialidad traduce en términos educativos una 

unidad de competencia del perfil de desempeño profesional, tiene carácter 

terminal, es certificable y corresponde a un puesto de trabajo. 

2.2.13. Competencia laboral 

Según Dalziel, Cubeiro y Fenández (1996, citado por Ledesma, p. 2002), "una 

competencia laboral es el conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos y 

características conductuales que, correctamente combinado frente a una situación de 

trabajo, predicen un desempeño superior" 

Según las Organizaciones de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial (2012), la 

producción de bienes y servicios competitivos, inocuos, fiables y rentables es un requisito 

previo para aumentar la competitividad de una industria y su participación en el mercado 

de exportación de bienes y servicios comercializables. Por tanto, la industria tiene una 

necesidad constante de información sobre mercados, conocimientos especializados, 

reestructuración y modernización. Por lo general, contribuyen a este fin los flujos de 

inversión y tecnología para la actualización de los procesos, así como la mejora de la 

gestión relativa a productividad y .calidad. 
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2.2.14. Emprendimiento 

Dalziel, Cubeiro y Fenández (1996, citado por Ledesma, p. 2002) La palabra 

emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de 

una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo 

utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, 

término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor 

a un producto o proceso ya existente 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir 

más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo 

que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de 

empleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la 

necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios; y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. 

Emprendimiento es: 

• La búsqueda de oportunidades. Consiste en la capacidad de detectar las demandas y 

-necesidades del mercado, Es necesaria no sólo para poner en marcha una empresa, sino 

también para que aquellas empresas que ya están en marcha se adapten a los continuos 

cambios en el mercado, logrando incluso anticiparse y crear dichas necesidades. Para 

ello, es necesario dejar a un lado los prejuicios que tantas veces nos atan y que nos 

impiden-avanzar. 
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• Fijación de metas y planificación. Tan importante es tener claro lo que se quiere, 

como organizar la manera de conseguirlo. Para que las metas puedan motivamos será 

preciso que sean realistas, solo así conseguirán levamos a la acción. 

• Asunción de riesgos calculados y toma de decisiones. Los riesgos que rodean a una 

empresa son elevados, pero no por ello deben desanimar a la puesta en marcha de un 

nuevo proyecto. Lo fundamental es que dichos riesgos se reconozcan perfectamente, se 

evalúen y se busque la mejor manera de hacerles frente, en caso de que finalmente el 

riesgo acabe materializándose. 

• Persistencia. Cualquier persona que se plantee tener éxito empresarial deberá 

tener la fuerza suficiente para continuar en la consecución de sus objetivos a pesar de 

las dificultades y contratiempos que puedan surgir por el camino. 

• Capacidad creativa e innovación. Lo dice la famosa frase: "Renovarse o morir". 

Para ello, hay que buscar día a día la manera de mejoramos y hay que abrir el campo 

de visión. Sólo así se llegará a soluciones diferentes a las que ya existan en el 

mercado y, por lo tanto, sólo así podremos destacar sobre lo ya existente. 

• Internalidad. Consiste en tener conciencia de que el éxito o el fracaso de nuestras 

acciones dependen de nosotros mismos y no de factores externos. Por lo tanto, 

requiere también una confianza en nuestras propias capacidades y un adecuado 

conocimiento de nuestras limitaciones. 

• Persuasión y redes de apoyo. Es la búsqueda de estrategias para influenciar a 

otros. Es una capacidad clave en la consecución de los objetivos que toda empresa 

debe plantearse. 
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2.2.15. Capacidades en la cultura del emprendimiento 

Según Villarán (citado por Ledesma, p. 2002) en su trabajo de investigación nos dice que 

los empresarios manifiestan que las capacidades empresariales necesarias para crear y 

gestionar exitosamente pequeñas y microempresas son: 

l. Tener capacidad de comunicación fluida u empática, lo que optimiza el servicio al 

cliente, la satisfacción del personal y las buenas relaciones con los proveedores. 

2. Poseer iniciativa y capacidad para tomar decisiones en situaciones normales y de 

riesgo y asume permanentemente nuevos desafíos empresariales. 

3. Resuelve problemas, busca permanentemente soluciones creativas, tiene vocación por 

la innovación, el cambio y la mejora continua en todos los ámbitos de la empresa. 

4. Actúa en función de valores, comprometiendo las voluntades de colaboradores, 

clientes y proveedores y generando una cultura empresarial propia. 

5. Obtiene, interpreta y establece prioridades en la información demostrando dominio y 

actualización de conocimientos necesarios para el desarrollo de la empresa. 
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6. Desarrolla métodos de trabajo sistemáticos, orgamza las funciones y áreas de su 

empresa y controla todos los procesos de su actividad empresarial. 

7. Orienta sus esfuerzos hacia la generación de riqueza, tiene vocación por el ahorro y la 

inversión y actúa guiado por una racionalidad económica, planteándose 

constantemente metas de crecimiento. 

2.2.16. Capacidad empresarial 

Se denomina capacidad empresarial, inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI 

(del inglés business inteligence) al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 

administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una 

organización o empresa. 

El término capacidad empresarial se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la 

toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien 

como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos 

para respaldar las decisiones empresariales. Las herramientas de inteligencia se basan en la 

utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos 

extraídos de los datos de producción, con información relacionada con la empresa o sus 

ámbitos y con datos económicos. 

Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, diciembre de 1999. La 

capacidad empresarial puede definirse como el proceso de utilizar la iniciativa privada para 

transformar el concepto de empresa en una nueva compañía, o para ampliar y diversificar 

un negocio o una empresa existentes que tienen un elevado potencial de crecimiento. Los 

empresarios buscan una innovación para aprovechar una oportunidad y movilizar capital y 
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aptitudes de gestión, y asumen riesgos calculados al abrir mercados para nuevos productos, 

procesos y seTV1c10s. 

Pasos para crear una empresa 

Según Moreno (201 0), crear una empresa exitosa o ser el dueño de un negocio sostenible 

es el sueño de todo emprendedor, un sueño que solo pocos logran alcanzar. 

Las estadísticas son poco alentadoras, de cada 1 O empresas nuevas solo 1 o 2 llegan a 

sobrevivir a los primeros cinco años de vida, es decir, hay una probabilidad entre el 80% y 

90% de que una nueva empresa fracase en sus primeros años de vida. 

Para formar parte de ese pequeño 10% o 20% no existen grandes secretos, solo es cuestión 

de tener pasión por el mundo de los negocios y trabajar arduamente cada día, aprendiendo 

de aquellos emprendedores que han convertido pequeños negocios en grandes 

corporaciones que vende a nivel mundial. 

N o existen secretos para el éxito empresarial, pero aquí te comparto una breve guía que te 

llevará paso a paso en la creación de una empresa tomando como referencia los casos de 

algunos emprendedores exitosos: 

1) Def"me las razones para crear tu empresa 

Muchos emprendedores crean su empresa solo con la idea de hacer dinero y ante el 

primer obstáculo se· rinden. Los más grandes emprendedores. de la historia coinciden en 

que el dinero no era su prioridad al iniciar, y las razones que los guiaron eran pasión, 

deseos de superación e ideales de cambiar el mundo. 
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Toma una hoja e identifica al menos 3 razones (además de ganar dinero) por las cuales 

aventurarte a crear una empresa y asumir los riesgos que ello conlleva, una vez hayas 

encontrado estas razones tendrás siempre motivos para seguir adelante aunque las 

ganancias de la empresa al principio no sean las esperadas. 

2) Escoge una idea de negocio sencillo 

La idea de negocio perfecta no existe. La mayoría de los emprendedores se quedan toda la 

vida esperando un negocio rentable y sin riesgo, y finalmente nunca emprenden porque no 

tienen "la mejor idea". 

No te quedes estancado tratando de reinventar la rueda, busca una idea sencilla y empieza, 

ya luego le iras dando forma a medida que avances. 

3) Plantea un modelo de negocio rentable 

Luego de haber elegido tu idea sigue uno de los pasos más importantes: Defmir 

el modelo de negocio. Esta labor requiere de toda tu concentración, debes tomar una hoja 

y responder: 

· ¿Cuál es mi producto o servicio? 

· ¿Voy a fabricar el producto o solo a comercializarlo? 

· ¿A quién voy a venderle? 

· ¿Qué medio voy a utilizar para llevar mi producto a manos d~l cliente? 

· ¿Qué tiene mi producto que no tenga el de ~a competencia? 

· Y toda pregunta relacionada con el cómo vas a desarrollar tu idea de negocio. 
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4) Elabora un buen plan de negocio 

El plan de negocio es un gran paradigma empresarial, la mayoría de los emprendedores los 

elaboran sin siquiera tener la menor idea de su utilidad. 

Un plan de negocio te permite organizar tu idea y simular su rendimiento en el mercado, 

pero OJO, no pierdas demasiado el tiempo elaborando un plan, solo trata de organizar un 

buen documento (lo más corto posible) y pasa del plan a la acción sin pensarlo dos veces. 

Además el plan de negocio es indispensable cuando no cuentas con capital propio para 

emprender, la mayoría de fuentes de financiación querrán conocer detalladamente tu 

empresa. 

5) Arma un buen equipo de trabajo 

"Si puedes cumplir todas tus metas solo, tal vez estas no sean lo suficientemente 

grandes". 

Encontrar un equipo de personas que se comprometan y se apasionen igual que tú por tú 

proyecto no es fácil, pero es indispensable que cuentes con el apoyo y el complemento de 

un buen equipo. 

Los expertos recomiendan buscar personas complementarias, con ideales y pensamientos 

distintos a los nuestros. Los miembros de tu equipo deben ser positivos y darte fortaleza y 

animo cuando sientas ganas de echar todo por la borda. 

6) Financia tu empresa adecuadamente 
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Existen diferentes formas de fmanciar un negocio, elegir la más conveniente será un factor 

cruCial para el éxito de tu nueva empresa. Evita caer en el error del "sobre 

endeudamiento", al principio tendrás que minimizar los gastos lo más que puedas. En caso 

de tener que recurrir al mercado financiero en busca de dinero, compara las diferentes tasas 

de interés y toma las más bajas y aquella que te brinde facilidades de pago. 

Recuerda que con un buen plan de negocios te será fácil acceder a capital proveniente de 

programas de apoyo gubernamental o inversionistas privados. 

7) Empieza de una vez por todas 

Ya tienes la idea, el plan, el equipo y el dinero ... pues empieza de una vez por todas, no le 

des más vueltas al asunto y salta al vacío. Este momento crucial es llamado "De la idea a 

la cruda realidad" .Es el momento de poner a prueba tu capacidad como emprendedor, ya 

no es el papel o un simulador, es la vida real y tendrás que enfrentar toda clase de retos y 

desafíos. Siempre recuerda: "Cuando el camino se torne dificil es porque vas hacia 

arriba". 

En este momento debes ser especialmente cuidadoso con el tema legal, un asunto que 

muchos emprendedores ignoran. 

8) Promueve tu empresa de todas las formas posibles 

Y a tienes una empresa, es hora de que todo el mundo lo sepa. 

Prepara toda clase de publicidad ingeniosa para atraer los clientes a tu empresa. Folletos, 

banderolas, perifoneo, publicidad en medios de comunicación, etc. Todo es válido cuando 

se trata de promocionar tu negocio. 
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No olvides crear tu propio sitio web y cuentas en redes sociales, el Internet es un medio 

muy económico y sencillo de atraer clientes. 

9) Aprende todo acerca de tu negocio 

Conocer a tus clientes, proveedores y competencia será fundamental para hacer 

competitiva tu empresa. Debes escuchar a tu entorno, dale a tus clientes lo que quieren, 

crea relaciones mutuamente beneficiosas con tus proveedores y analiza la estrategia de tu 

competencia. 

Asistir a ruedas de negocios y ferias empresariales es otra buena idea de capacitación, 

además de los libros y seminarios que te permitan adquirir estrategias para implementar en 

tu empresa. 

1 O) Establece tu estrategia de crecimiento 

La mayoría de las empresas se quedan estancadas con una pequeña porción del mercado 

que les genera dinero suficiente para subsistir y mantener a su dueño, sin embargo, un 

verdadero emprendedor no es conformista y siempre está buscando maneras de ampliar su 

negociO. 

Existen diferentes formas de hacer crecer una empresa, pero es muy importante tener 

definida la estrategia de crecimiento. ¿Vas a abrir nuevos locales, o tal vez venderás 

franquicias, harás adquisiciones, crearás alianzas, etc.? 
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Es importante que determines estos, así tu crecimiento será sostenible y planeado. 

Recuerda que en el mundo de los negocios crecer no es una opción, o creces o tu empresa 

desaparece. 

2.2.17. Evaluación de aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes es por capacidades. Las capacidades básicas se evalúan 

de manera periódica a lo largo del itinerario formativo. Las capacidades específicas de 

cada módulo funcionan como criterios de evaluación; Los valores se evalúan a través de 

actitudes observables o implícitas. 

Categorías de evaluación 

• A: Capacidad sobresaliente 
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• B: Capacidad lograda 

• C: Capacidad no lograda 

El itinerario de la educación de Técnico-Productiva se programa durante los -12 ineses-dd 

año, en los horarios y días de la semana que mejor se adapten a las necesidades de los 

estudiantes y empresas, bajo diversas modalidades, en particular aquellas compatibles con el 

estudio y trabajo de las personas. La duración del itinerario educativo del ciclo básico [de 

1000 horas] y del ciclo medio [de 2000 horas] es variable, dependiendo de la poli valencia y 

complejidad de la especialidad. 

El perfil de desempeño profesional describe en términos de competencias las funciones 

productivas que es capaz de realizar con idoneidad un trabajador calificado. 

Adicionalmente, indica de manera general la evolución previsible de la especialidad, 

así como las aptitudes para el desempeño y los comportamientos apreciables en 

el ejercicio de la profesión. Se organizan en unidades de competencia que agrupan 

desempeños profesionales que constituye un puesto de trabajo. Para evaluar dichos 

desempeños se establecen criterios de desempeños en función de tareas claves, estándares de 

calidad y condiciones de trabajo. Adicionalmente se identifica los recursos productivos 

necesarios para desarrollar las funciones productivas comprometidas en una Unidad de 

Competencia. 

Cada unidad de competencia del perfil profesional da lugar a un módulo profesional, que 

describ_e en términos educativos las capacidades profesionale~ y los valores étic~s que es 

necesario desarrollar en el estudiante para lograr un desempeño competente en el puesto de 

trabajo asociado. Para dichas capacidades y valores se establecen criterios de evaluación y 

los contenidos y métodos que serán tomados en cuenta como medios de aprendizaje. 
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Asimismo, se identifican los recursos educativos necesarios para apoyar los procesos 

pedagógicos. 

· Unidad de Competencia Módulo Profesional 

r~~1 
¡ . [lnfrae.tmrtura; tqu~amittllo, insUtUos, mat~ri•lfli tdu<ativos] • }•j 
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En nuestra propuesta, que dista de la normatividad vigente, el Ministerio de Educación 

establecería una Estructura Curricular Básica y una metodología para la elaboración de 

perfiles de desempeño profesionales, módulos generales y profesionales, diversificación 

curricular y evaluación. 

En correspondencia al desarrollo de capacidades de la educación básicas necesarias para el 

mejor desempeño profesional. 

A fin de cuidar el ordenamiento y articulación entre la oferta educativa y la demanda laboral, 

el Ministerio de Educación llevará un Registro Nacional de Especialidades Técnicas, que será 

elaborado con la participación del sector productivo, los organismos públicos sectoriales y 

el INEI, reunidos en un Consejo Nacional de Educación Técnica Dicho registro contiene el 

nombre de la especialidad y una reseña de competencias laborales de la especialidad. La 
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inclusión de una nueva especialidad técnica debe ser presentada por la institución educativa 

interesada acompañada de un estudio de mercado laboral, validada por el sector productivo y 

aprobada por el Consejo Nacional. Dicho Consejo evaluará periódicamente la autorización 

de vacantes de una especialidad en función de los requerimientos del mercado y necesidades 

de desarrollo regional y nacional. Las instituciones educativas sólo podrán solicitar la 

autorización para ofertar especialidades consignadas en el Registro Nacional de 

Especialidades Técnicas. 

El perfil de desempeño profesional, elaborado por cada institución educativa siguiendo la 

metodología establecida por el :MINEDU, debe ser previamente validado con empresas 

representativas del sector productivo al que se vincula la especialidad a ofertar. Este perfil 

deberá ir acompañado de un estudio de mercado laboral y oportunidades productivas y de 

negocio en el ámbito de influencia de la institución. El estudio de mercado deberá contar con 

la visación del colegio de economistas de la región sede de la institución educativa. 

A su vez, el perfil validado debe ser traducido, por cada institución educativa siguiendo la 

metodología oficial, en módulos profesionales. Estos módulos deben ser visados por 

entidades sectoriales autorizadas para acreditar la pertinencia y calidad educativa. 

Estos documentos, perfil, estudio de mercado y módulos, con las correspondientes 

validaciones y visaciones, son presentados para su autorización por la institución educativa 

a la dirección regional de educación correspondiente a la circunscripción de su sede. 

2.2.18. Habilidades productivas ·· 

• Es planificar y organizar dosificando progresivamente las sesiones de aprendizaje 

en la confección industrial. 
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• Es el conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten 

discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo productivo en la 

confección industrial. 

• Es el grado de competencia de un sujeto para realizar un conjunto de operaciones 

necesarias para llevar a cabo la producción de un bien o servicio, que ocurren de 

forma planificada y producen un cambio o transformación de materiales, objetos o 

sistemas. Es decir es el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto. 

• Son capacidades que se manifiestan y permiten la aplicación del conocimiento 

sobre una realidad específica para su transformación. 

• Cuando esta capacidad se manifiesta y permite la aplicación del conocimiento sobre 

una realidad específica para su transformación, estamos situados en el doininio de 

las habilidades. 

Cuando una realidad compleja eXIge seleccionar entre el urnverso de 

conocimientos, capacidades y habilidades relacionadas con dicha realidad, aquellas 

que se requieren para su comprensión y transformación nos encontremos frente a 

una competencia. Su desarrollo en la persona exige no tan sólo capacidad de 

gestión global de las mismas sino también un cierto grado de conjunción con 

determinadas actitudes y valores personales." 

• Según el Dr. · Zapiola (citado por tedesina, p. 2002), profesor titular Derecho 

Bancario de la universidad YMCA de México ¿Qué diferencia habría entre las 

palabras Capacidad y Habilidad? 
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La Habilidad parece una capacidad, incorporada a la práctica, como una evolución 

positiva de una capacidad de acuerdo con el blakground del Sujeto., quien posee la 

habilidad para practicar algún deporte ha desarrollado su capacidad en relación con 

ese deporte, poniéndola y aplicándola en concreto en su práctica. 

• La habilidad productiva es el potencial que el ser humano tiene para adquirir y 

manejar nuevos conocimientos y destrezas adquiridas en la producción, donde al 

poner estos conocimientos en practicase logra el desarrollo de la persona. 

• Características de una persona que indican su poder físico o mental para desarrollar 

ciertas tareas productivas dentro de un determinado campo de desempeño. 

• La productividad laboral: Permite conocer y evaluar la eficiencia del aporte del 

factor trabajo al proceso productivo. Los índices de la productividad laboral y del 

costo unitario de la mano de obra, miden la productividad de los trabajadores para 

el conjunto de la economía y en sectores clave como la construcción, la industria 

manufacturera, el comercio al por mayor y menor. Es así que la productividad se 

define como la cantidad de producción de una unidad de producto o servicio de 

cada utilizado por unidad de tiempo. 
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• Ciclo de la productividad : 

2.2.19. ¿Cuántos tipos de habilidades existen? 

Destreza manual 

Mecánica 

Científica 

Visualización 

Uso del lenguaje 

Creatividad 

Conocer gente 

Ayudar a otros 

Hacer o reparar cosas con las manos. 

Habilidad para entender las leyes mecánicas en la vida cotidiana y así 

comprender el funcionamiento de distintos aparatos. 

Habilidad para realizar investigaciones. Entender las leyes científicas y 

realizar actividades científicas. 

hnaginar posibles soluciones o alternativas para un problema o situación. 

Facilidad para redactar y expresarse de manera escrita. 

Expresarse a través de alguna actividad artística. 

Interactuar con personas. 

Ayudar a la gente con problemas o decisiones. 
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Liderazgo y 
Liderar y organizar a las personas para que alcancen una meta en común. 

administración 

Gestión de proyectos 
Organización y administración de recursos para cumplir con un objetivo o 

meta. 

Convencional 
Organización de información, elaboración y seguimiento de 

procedimientos y reglas. 

Manejo de datos 
Analizar información numérica para presentarla de manera efectiva para la 

toma de decisiones. 

2.2.20. ¿Qué entendemos por competencias laborales? 

Una breve visión histórica, el concepto de competencias empezó a ser utilizado como 

resultado de las investigaciones de David McClellan en los 70, las cuales se enfocaron a 

identificar las variables que permitieran explicar el desempeño en el trabajo. De hecho, un 

primer hallazgo lo constituyo la demostración de la insuficiencia de los tradicionales tests 

y pruebas para predecir el éxito en el desempeño laboral. McClellan logró confeccionar un 

marco de características que diferenciaban los distintos niveles de rendimiento de los 

trabajadores a partir de una serie de entrevistas y observaciones. La forma en que 

descubrió tales factores se centró más en las características y comportamientos de las 

personas que desempeñaban los empleos. · 

SABER 
SABE 

. ~ ... ·.· .. ·····., · .. ·· ·.~.· 
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La competencia es una habilidad, según Mateo y Francesc (citado por Ledesma, p. 2002) 

investigación en Madrid, "Cuando alcanzamos la comprensión de un saber desde su lógica 

interna, la que permite seguir profundizando en su construcción y desarrollo, decimos que 

hemos alcanzado el dominio o adquisición de un conocimiento. Cuando relacionamos este 

conocimiento concreto con un contexto de realidad y ampliamos nuestro campo 

cognoscitivo entendiendo e interpretando el conocimiento en función de la realidad con la 

que se relaciona, nos hallamos frente a una capacidad. 

2.3. Definiciones de términos básicos 

Se definen los siguientes términos más importantes: 

);> Análisis. Es la división de la confección en partes para un estudio más profundo. 

);> Emprendimiento.i'iEs la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de, iniciar, 

crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades de 

negocios, viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales 

y políticos. 

);> Estrategia. Conjunto de actividades y acciones pará lqgra un objetivo y metas. 

);> Estrategias metacognitivas. Conjunto de acciones y actividades que implica pensar y 

repensar estratégicamente a través de autoevaluación de sus potencialidades y 

deficiencias. 

);> Evaluación. Proceso de valoraciones de los logros para tomar decisiones. 

);> Habilidad. Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a mi- objetivo -

determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto en la 

habilidad. 
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~ Pensamiento estratégico. Son las acciones y pensamientos de los estudiantes que se 

producen durante el aprendizaje y que influyen tanto en la motivación como en la 

adquisición, retención y transferencia de conocimientos. 

~ Planificación. Proceso de organización de las actividades con anticipación. 

~ Productivo. Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción 

en un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un cambio o 

transformación de materiales, objetos o sistemas. 

~ Metacognición. Proceso de autoevaluación de la propia vida interna para autoconocer 

sus potencialidades y sus deficiencias. 

~ Mercado laboral. Es el entorno económico en el cual concurren la oferta, formada por 

el número de horas que quiere trabajar la población en actividades remuneradas y la 

demanda, constituida por las oportunidades de empleo. 

~ Supervisión. Proceso de seguimiento y monitoreo de las actividades de aprendizaje y 

enseñanza. 
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CAPÍTULOITI 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Sistema de hipótesis 

3.1.1. Formulación de hipótesis 

La aplicación de la estrategia metacognitiva influye significativamente en el desarrollo de 

habilidades productivas de confección textil de los estudiantes del Centro de Educación 

Técnico Productivo, del distrito de Ayacucho, 2013. 

3.1.2. Hipótesis específica 

l. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye positivamente en el desarrollo de la 

capacidad -de micro empresa de los estudiantes. 

2. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye positivamente en el desarrollo de la 

capacidad de emprendimiento de los estudiantes. 
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3. La aplicación de la estrategia metacognitiva de influye positivamente en el desarrollo de 

la capacidad de especialización productiva de los estudiantes. 

4. La aplicación de la estrategia metacognitiva de influye positivamente en el desarrollo de 

la capacidad de adaptación al mercado laboral de los estudiantes. 

3.2. Sistema de variables 

a) Variable independiente: Estrategia metacognitiva 

b) Variable dependiente: Desarrollo de habilidades productivas 

e) Variable interviniente: Entorno familiar, entorno social 

3.3. Operacionalización de variables 

a) Concepto de las variables 

Variable independiente: Estrategia metacognitiva. Conjunto de accwnes y 

actividades que implica pensar y repensar estratégicamente a través de autoevaluación 

de sus potencialidades y deficiencias. 

Variable dependiente: Desarrollo de habilidades productivas. Conjunto de 

potencialidades, destrezas y capacidades de los estudiantes para actuar en la 

confección textil. 

Variables intervinientes 

Entorno Familiar: Constituyen padre, madre, hermanos o hermanas y familiares, los 

que influyen directa e indirectamente en el desarrollo de sus capacidades de 

confección. 
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Entorno social: Está constituido por sus compañeros, amistades, docentes, medios de 

comunicación, motivación o estado emocional, otros quienes directa o indirectamente 

influyen en su aprendizaje. 

b) Defmición operacional de las variables 

Para la estrategia metacognitiva se utilizó el material experimental de 1 O actividades 

con la correspondiente estrategia que fue aplicada en igual cantidad de sesiones. 

Siguiendo el proceso de la estrategia metacognitivas: planificación, supervisión y 

evaluación. 

Para el desarrollo de las habilidades productivas se utilizó una prueba escrita de 

entrada y salida con 1 O ítems y lista de cotejo. 

d) Cuadro de operacionalización de variables 

Yaiiables .... : Dimensipnes··. !ríd}ca(jores '· .·.·.····,./·.: ·;: Jndjce· i •. >:.;~:· :).:'( ··Escala : < X Vai<Mción,; : 
1.1.1. Propósito de la confección 

1.1. Determina 

1. Planificación 1.2 .1. Tipo de confección textil 
1.2. Predice/ 
identifica 

1.2.2. La intención del profesor de confección 
1.2.4.Procesos cognitivos en la confección 
2.1.1.Experiencias cognitivas y afectivas durante o 
después de la confección 

2.1. Discrimina/ 2.1.2.Recursos de confección 
analiza 2.1.3. Cohesión y la coherencia en la confección 

2.1.4. Confección relevante 
V .l. 2.1.5 Hechos y opiniones de confección 

Estrategias 2.2.1.Prioridad de las modas en la confección 
Ordinal 

Con logro 
metacogn itiva 2.Supervisión 2.2.Jerarquizal 2.2.2.Diseño de nuevos modelos Sin logro 

S recrea 2.2.3.Tipos de relaciones de confección 

2.3.1nterpreta/ 
2.3.1.Significados de confección textil 
2.3.2. Recursos y materiales 

infiere 
2.3.3. Conclusiones de confección 

2.4.0rganiza/ 4.1.1. esquemas y prácticas 
elabora 

3,1.1.La estructura del diseño de confección 

3.1. Evalúa/ 
3.1.2.Cohesión y coherencia de la confección 

3.Evaluación 
enjuicia 

3.1.3.0riginalidad de los modelos de confección 
3.1.4.Consistencia y relevancia de la confección 
3.1.5. estrategias metacognitivas 

4. Capacidades micro empresariales A. Capacidad 

V .D. 5. Capacidades de emprendimiento sobresaliente 

Desarrollo de las habilidades 6. Especialización productiva Ordinal 
B. Capacidad 

productivas lograda 
7. Adaptación al mercado laboral C. Capacidad no 

lograda 

63 



3.4. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación: Aplicada 

Se trabajó teniendo en cuenta la investigación científica, por ser la base científica y el 

camino racional a seguir mediante una serie de operaciones estratégicas, procedimientos 

que nos permitirá llegar al conocimiento de la verdad en la ejecución del trabajo, con la 

finalidad de comprender y así generar las conclusiones a que llegamos; para así verificar 

las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el aprendizaje de los estudiantes 

de la educación técnico productiva de la región de Ayacucho. 

Según Villegas (2005, p. 67), la investigación aplicada es, sin duda el tipo de investigación 

más adecuada y necesario, en las actuales circunstancias, para la tarea educativa, porque el 

quehacer del maestro debe ser de permanente búsqueda de nuevas tecnologías y la 

adaptación y aplicación de nuevas teorías a la práctica de la educación, a la pedagogía 

experimental, con la fmalidad de transformar la realidad educativa. 

Nivel de investigación: Experimental 

Es experimental porque en el presente trabajo de investigación se manipulará a la variable 

independiente, estrategias metacognitivas, para generar el desarrollo de las habilidades 

productivas de los estudiantes. 

Carrasco (2009: 50) señala la investigación social experimental, el nivel que nos ilustra y 

explica cómo diseñar el tratamiento al problema social, aquí se aplica un nuevo modelo, 

sistema, método, procedimiento o técnica para recoger una inconducta o paradigmas 

tradicionales y caducos, que ya no responde al nivel de desarrollo de la ciencia ni al 

crecimiento complejo de la sociedad mundial. 

Villegas (2005: 75) señala, muchos autores refieren que no es· pertinente hablar de 

investigación experimental, en razón de qué, la experimentación es más que nada, es un 

método, un nivel o un diseño de la investigación. Sin embargo, como en la acción 

educativa y en otras tareas que nos llevan a realizar investigación, es necesario describir 

hechos o fenómenos provocados y controlados, entonces si se puede hablar de 

investigación experimental. ·· 
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3.5. Método de investigación 

Inductivo 

__ . Método que permitió generalizar las conclusiones basados en conocimientos específicos, 

de manera detallada sobre la influencia de la aplicación de las sesiones de gimnasia rítmica 

en el desarrollo de la motricidad de los estudiantes. 

Velásquez (s.f.; 238), señala que el método de inducción, "es la forma de razonamiento por 

medio de la cual se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más 

general que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. 

Así como Izquierdo (2008 :97) sustenta que "El método inductivo es un proceso en el que, 

a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados" 

Deductivo 

Método que permitió especificar de manera detallada las conclusiones en base de 

conocimientos generales, sobre la contribución de la aplicación de las sesiones de gimnasia 

rítmica en el desarrollo de la motricidad de los estudiantes. 

Izquierdo (2008:98), sustenta que el método deductivo "Consiste en obtener conclusiones 

particulares de una ley universal", así como Hilario (2000: 109) refiere que el método 

deductivo parte de verdades preestablecidas para inferir de ellas conclusiones respecto de 

casos particulares. 

Experimental 

Método que permitió manipular intencionalmente la variable independiente sesiones de 

girimasia rítmica, para generar el desarrollo de la motricidad de los estudiantes. 
. -
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Villegas (2005 :87) sustenta que "La investigación experimental estudia las relaciones de 

causalidad utilizando la metodología experimental con la fmalidad de controlar los 

fenómenos. Se funda en la manipulación activa de una variable y el control sistemático de 

la otra", así como Carrasco (2005: 272), manifiesta que el método experimental "se 

emplea para investigaciones de carácter experimental, es decir, en aquellas donde se 

manipula intencionalmente las variables independientes para ver sus efectos en las 

variables dependientes, bajo el control del investigador y en la que hay un grupo de control 

y un grupo experimental". 

3.6. Diseño de investigación 

Cuasiexperimental de grupos intactos con pre y post prueba 

Con este diseño se efectuará un registro de los datos de los estudiantes sobre la aplicación 

de. las estrategias metacognitivas para generar las influencias en el desarrollo de las 

habilidades productivas de los estudiantes. 

Cuyo esquema es: 

Control 01 02 

Experimental 01 X 02 

Carrasco (2005: 70) precisa en este tipo de diseño hay dos grupos: uno recibe el estímulo 

experimental y el otro no. La posprueba se administra con el propósito de medir los efectos 

9.e la variable independiente sobre la variable dependiente. 

Villegas (2005: 79) precisa, los diseños cuasiexperimentales se usan cuando el investigador 

ha decidido someter a experimentación una nueva técnica de enseñanza, por ejemplo, y no 

cuenta con facilidades requeridas en razón de que no es posible a ser experimento en aulas 
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completas, sino que se dividen para agruparlos a través de muestras aleatorias. Por lo tanto, 

los grupos con que trabajará no son equivalentes. 

3.7. Población y muestra 

Población 

Constituido por la población estudiantil del Centro de Educación Técnico-Productiva, ciclo 

básico "La Libertad" del distrito de Ayacucho. 

Muestra 

Constituido por 30 estudiantes del Centro de Educación Técnico-Productiva, ciclo básico 

"La Libertad" del distrito de Ayacucho, distribuido: 

• Grupo experimental 15 estudiantes. 

• Grupo control 15 estudiantes. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Condición Inclusión Exclusión 

Estudiantes Estudiantes regulares Estudiantes destacados 
matriculados 

Tipo de muestreo: No probabilístico intencional 

Para el presente trabajo se seleccionó intencionalmente a los estudiantes, para conformar el 

grupo experimental como de control. Análogamente, a través de una dinámica de grupo se 

seleccionó los pequeños grupos de trabajo en aula formando cada grupo de 5 a 6 

estudiantes. 

Carrasco (2005: 243) indica que en este tipo de muestra no todos los elementos de la 

población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Además, 

el investigador selecciona según su propio criterio sin ninguna regla matemática o 

estadística (muestra intencionada). 
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3.8. Técnicas e instrumentos 

a) Técnicas 

.Entrevista 

Técnica que nos permitió obtener datos de la misma unidad de análisis, obteniéndose de 

sus propias palabras. 

Hemández y otros (2006: 597) lo definen como una reunión para intercambiar información 

entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado). 

Observación 

Técnica que permitió entrar en contacto directo con los estudiantes para recolectar datos 

según los ítems de los instrumentos elaborados. 

Hemández y otros (2006:374) lo define como" registro sistemático, válido y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Se recolecta información sobre la conducta más 

que de percepciones. 

Prueba pedagógica 

Técnica que nos permitió recoger datos del nivel de logro de las capacidades de los 

estudiantes, la más usada por los educadores. 

Carrasco (2005: 314) menciona que la prueba pedagógica es una técnica muy útil, versátil, 

sencilla y objetiva con las que se logra obtener los datos. Actualmente es muy usada en la 

investigación educacional, gracias a los resultados obtenidos por su aplicación. 

b) Instrumentos 

Guía de entrevista 

Instrurri.ento que permitió recoger datos a través del diálogo directo. 

La guía para este trabajo de investigación consiste en una guía semiestructurada porque 

consta "de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de incluir preguntas 
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adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobte temas deseados (es 

decir no todas las preguntas están predeterminadas)" (Hemández y otros, 2006: 597). 

Lista de Cotejo 

Sirvió para el recojo de la información de tipo cualitativo. 

Carrasco (2005: 281) señala que la lista de cotejo es un cuadro de doble entrada que 

contiene los indicadores del problema u objeto de la investigación 

Prueba escrita 

Instrumento que permitió recoger datos del logro de las capacidades productivas de 

confección textil. 

3.9. Material de intervención 

a) Material de intervención en la experimentación 

Constituido por módulos de experimentación en la que se aplicó en la enseñanza 

experimental, según el siguiente detalle: 

Operatividad de 12 al16 de 
Unidad experimental N° 1 la máquina 

agosto remallad ora 

Operatividad de 19 al23 de 
Unidad experimental N° 2 

la máquina recta agosto 
Operatividad de 02 al 06 de 

Unidad experimental N° 3 la máquina 
setiembre 

Planificación 
recubrid ora 

09 al13 de 
V. I: Supervisión 

Unidad experimental N° 4 Trazos de polos 
setiembre 

Docente 

Estrategias 
investigadora 

metacognitivas Evaluación Confección de 16 al20 de 
Unidad experimental N° 5 

polos setiembre 
23 al27 de 

Unidad experimental N° 6 Trazos de buzos 
setiembre 

30 de 
Unidad experimental N° 7 

Confección de setiembre al 
buzos 

04 de octubre 
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Cada uno de las actividades, se diseñó en el módulo de experimentación, estructurada 

según las rutas de aprendizaje (ver anexo N° 07) 

b) Material de intervención de enseñanza tradicional 

1° esquema 
Operatividad de la 

12 al16 de agosto 
maquina recta 
Operatividad y 

2° esquema mantenimiento de la 19 al 23 de agosto 
remalladora. 
Operatividad y 

Control 
3o esquema mantenimiento de la 02 al 06 de setiembre Profesora 

maquina recubridora. investigadora 
Trazo de polos. 09 al 13 de setiembre 
Confección de polos. 16 al 20 de setiembre 

6° esquema 
Trazo del buzo 

23 al 27 de setiembre 
deportivo 

resquema 
Confección del buzo 30 de setiembre al 04 
deportivo de octubre 

3.10. Prueba de validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez 

Para la prueba de validez de los instrumentos de investigación, estos fueron sometidos al 

juicio de expertos para verificar su utilidad y aplicabilidad de los instrumentos, para tal 

propósito, se proporcionó un formato de validación, donde emitieron su opinión acerca del 

contenido de los instrumentos y elaborar la versión definitiva, quienes dictaminaron 

oportuna y favorablemente con los siguientes resultados: 

'PdRCENTl\JEDE >'; 
.)., .. ;:)y;{Xid~G!ÓN· ... ··"· 

01 Mg. Víctor R. Tumbalobos Huamaní 81,5% 

02 Dr. Adolfo Quispe Arroyo 87,5% 

03 Mg. Fredy Morales Gutiérrez 85,4% 
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Del análisis se refiere que la ponderación promedio de la validez de los instrumentos 

equivale a 84,8% de aceptación, en base a los tres expertos consultados, lo que se 

consideran aplicable los instrumentos para la recolección de datos. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de consistencia interna fue determinada con la prueba piloto, en una 

muestra de 1 O estudiantes que no fueron miembros de la muestra, aplicando Alpha de 

Crombach, la fórmula referencial fue la siguiente: 

1 
k l ¿s/ 

k i=i 

a= k-1 1-~ 

Donde: 

a = coeficiente de Crombach 

K= número de ítems o preguntas del instrumento 

¿s¡2 
=Suma de las varianzas de cada ítem 

S 2 = Varianza total o varianza del instrumento 

Reemplazando los datos tenemos: 

Lista de cotejo 0,83 Ace table 
Ficha de observación 0,84 Aceptable 
Cuestionario 0,85 Aceptable 

Prueba escrita 0,86 Aceptable 

Guía de encuesta O, 79 Acep~a1Jle 

FUENTE: Ver anexo N° 04 

El coeficiente de confiabilidad de los instrumentos fue 83% aceptable, verificándose su 

adecuada estructuración para medir las variables en estudio. 
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3.11. Procedimiento y procesamiento de datos 

a) Análisis descriptivos. Se realizó la organización, clasificación y sistematización de 

.. los datos en cuadros y gráficos, haciendo uso de las frecuencias absolutas y relativas 

simples. Asimismo se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. 

Pasos del análisis inferencia} (Prueba de hipótesis) 

PASO 1: Redacción de la hipótesis 

Hipótesis de investigación 

La aplicación de la estrategia metacognitiva influyen significativamente en el 

desarrollo de habilidades productivas de confección textil de los estudiantes del Centro 

de Educación Técnico-productiva, de distrito de Ayacucho, 2013. 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula (Ho): La aplicación de la estrategia metacognitiva no influye 

significativamente en el desarrollo de habilidades productivas de confección textil de 

los estudiantes (p 2: a) 

Hipótesis alterna (Hl): La aplicación de la estrategia metacognitiva si influye 

significativamente en el desarrollo de habilidades productivas de confección textil de 

los estudiantes (p < a) 

PASO 2: Formulación del nivel de significancia 

Se ha elegido al 5% que equivale a= 0,05 con un nivel de confianza al95%. 
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PASO 3: Elección de la prueba estadística 

Prueba de distribución normal de datos 

Se realizó la prueba de distnbución normal de datos, por tratarse de datos cuantitativos 

y decidir qué prueba estadística se va elegir para la prueba de hipótesis 

• Prueba de normalidad 

Se realizó a través de la prueba de Shapiro- Wilk, por tratarse que el número de 

datos de ambos grupos es menor o igual a 30 (n .::;30), cuya hipótesis estadística es: 

Ho: Los datos tienen una distribución normal (p > a) 

Hl: Los datos no tienen una distribución normal (p < a) 

Ingresado datos al programa SPSS, tenemos los siguientes resultados: 

,:;~~~~~1?ii~~~-~~~~-it~1:;~] 
Desarrollo de las Control p = 0,001 < 

productivas Experimental p = 0,001 
a= 0,05 habilidades 

< 

Interpretación: En ambos grupos p = 0,001 < a = 0,05, rechazamos la nula y se 

acepta la alterna, es. decir, que los datos no provienen de una distribución normal. 

Por tanto no es posible aplicar la prueba de T de Student, en este caso aplicaremos la 

prueba de U Mann - Whitney, generando categorías ordinales de la variable 

dependiente. 

• Prueba estadística 

Prueba de U Mann- Whitney, cuya fórmula es: 
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Donde: 

U¡ y U¡ : Valores estadísticos de U Mann- Whitney 

n¡ : Tamaño de la muestra del grupo control 

nz: Tamaño de la muestra del grupo experimental 

2.:: Rl : Sumatoria de los rangos del grupo control 

l:Rz: Sumatoria de los rangos del grupo experimental 

Conclusión 

p > 0,05 Se rechaza Se acepta 

p ::; 0,05 Se acepta Se rechaza 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, los datos recolectados sobre la aplicación de estrategias 

metacognitivas en el desarrollo de las habilidades productivas de confección textil de los 

estudiantes, se procedió a procesar y realizar los cálculos estadísticos correspondientes, 

obteniéndose los resultados que a continuación se detallan 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

4.1.1. Análisis e interpretación de datos de la variable independiente 

TABLA N° 01: Estrategia metacognitiva 

Planificación Supervisión Evaluación 
Estrategia metacognitiva 

f % F % f 

Sí ·12 80 ·14· 93 13 

No 3 20 1 7 2 

Total 15 100 15 100 15 

FUENTE: Datos de la encuesta a los estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo 
"La Libertad" del distrito de Ayacucho, 2013. 

75 

% 

87 

13 

100 



GRÁFICON°l 
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Del 100% (15) de estudiantes del grupo experimental indican, que en el proceso de 

aplicación de la estrategia metacognitiva: 

• Logró en un 80% la planificación de metas y objetivos previos a la confección de 

prendas deportivas, con 20% los que no lograron. Es decir, con las actividades 

significativas que realizó la docente investigadora en la etapa de planificación, los 

estudiantes tuvieron claro propósito de la confección, qué tiempo es el requerido y qué 

habilidad contó para lograr sus objetivos, finalmente lograron planificar con éxito y 

anticipación todas las actividades de confección de prendas deportivas. 

• En un 93% de los estudiantes lograron con el proceso de ejecución de la confección de 

prendas deportivas de manera exitosa, siendo de 7% con dificultades. Es decir, a través 

de aütorreflexión permanente en el proceso de la éonfección, los estudiantes 

demostraron la motivación permanente, superar sus limitaciones, trabajo de 

confección con detalle, acoge con agrado las orientaciones de la investigadora, se 

esmera por hacer lo mejor en el trabajo, relaciona lo nuevos criterios de confección 
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con lo que sabía, uso adecuado de los materiales y perseverancia en el logro de sus 

objetivos. 

• Demostró en un 87% de evaluación permanente de sus aciertos y desaciertos en el 

proceso de la confección y evaluación de sus productos, con 13% sin logro. Es decir, 

evalúa con pertinencia sobre sus logros, evalúa si el producto están confeccionado 

según las normas industriales, es de calidad, responde a las exigencias y aceptación 

del mercado laboral, finalmente evalúa el nivel de logro de desarrollo de las 

habilidades productivas, de las posibilidades de generar y emprender una micro 

empresa, con adaptación al contexto del mercado laboral. 

4.1.2. Análisis e interpretación de datos de la variable dependiente 

CUADRO N° 1: Calificación vigesimal de la capacidad microempresarial de los 

estudiantes. 

~" 
>: ~ '; ·····.· ~ . ; ! · ···: cai;íl:6i'c1~ nriJo~~;~~fi~v!·,.· ·.;··• .'~:::•• \··",;-

No. ... ·có:niroí·" .· :. •."' . ··. :•·, .. : ·: .. . :···",•·::• ,x··\:•, 
1'• :. ··. / : ' ... .. •· ,; ·; ·'E,xpei;imJ~ntai .. :i:·< .. ·'''' ····:. '< •••• ' .,·· 

1 12 16 

2 10 16 

3 12 18 

4 12 15 

5 12 15 

6 10 17 

7 12 16 

8 12 15 

9 12 15 

10 13 - ,< 
16 

11 13 17 

12 10 16 

13 13 15 

14 12 16 

15 10 16 
',..,.; 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita 
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TABLA N° 2: Nivel de capacidades microempresarial de los estudiantes. 

Sobresaliente (16-20) 00 00 10 

Logrado (12-15) 11 73 05 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita 
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Q) . 
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~ 
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~ 
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a. 
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10% 

GRÁFICON°2 

CAPACIDAD MICRO EMPRESARIAL 

O% ~------------------------~ 

67 

33 
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R Experimental 

En el grupo experimental con la aplicación de estrategias metacognitivas, el 67% de 

estudiantes logró el desarrollo de la capaci_d~d microempresarial en un nivel sobresaliente; 

33% logrado; el 0% no logrado. En tanto que en el grupo control, con enseñanza 

tradicional, el 00% de estudiantes logró el desarrollo de la capacidad microempresarial en 

un nivel sobresaliente, 73% en el nivel logrado y 27% no logrado. 
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De los resultados podernos precisar que con la aplicación de las estrategias metacognitivas 

existe diferencia significativa con respecto del grupo control y experimental, sobre todo en 

el nivel de desarrollo micro empresarial sobresaliente. 

CUADRO N° 2: Prueba de hipótesis específica 1, a través de la prueba U Mann- Whitny 

ingresado dato al programa SPSS, tenernos los siguientes resultados. 

Estadísticos de contrastea 

Nivel de desarrollo de la capacidad micro empresarial 

del grupo control y experimental 

U de Mann-Whitney 27,500 

W de Wilcoxon 147,500 

z -3,918 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

ooob 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ' 

a. Variable de agrupación: Grupo control y experimental 

b. No corregidos para los empates. 

Resumen 

Prueba de hipótesis específica 1 

Prueba "U" Valores 

U e 27,5 

a 0,05 

p 0,00 

FUENTE: Resultado de la prueba de hipótesis 

Al 95% del nivel de confianza y con un error 0,00(0%), la aplicación de la estrategia 

metacognitiva sí influye positivamente ,en el desarrollo de la capacidad microempresarial 

de los estudiantes (p = 0,00 <a= 0,05 ). Comprobándose de esta manera la verdad de la 

hipótesis específica l. Es decir, los estudiantes identifican con certeza empresas que 

generan empleos de confección, se proponen iniciar un negocio en el campo de la 
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confección, predispone de una actitud microempresarial, busca autonomía, iniciativa y 

apertura de un negocio propio a partir de la confección de prendas deportivas. 

CUADRO N° 3: Calificación vigesimal de la capacidad de emprendimiento de los_ 

estudiantes. 

2 11 17 
3 12 17 

4 13 17 

5 13 16 

6 10 17 

7 13 17 

8 12 17 

9 13 18 

10 13 17 

11 13 15 

12 11 16 

13 13 17 
14 13 16 

15 11 16 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita 

TABLA N° 3: Nivel de capacidades de emprendimiento de los estudiantes. 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita 
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En el grupo experimental, con la aplicación de estrategia metacognitiva, el 93% de 

estudiantes logró el desarrollo de la capacidad de emprendimiento en un nivel 

sobresaliente; 7% logrado; el 0% no logrado. En tanto que en el grupo control, con 

enseñanza tradicional, el 00% de estudiantes logró el desarrollo de la capacidad de 

emprendimiento en un nivel sobresaliente, 93% en el nivel logrado y 7% no logrado. 

De los resultados podemos precisar que con la aplicación de las estrategias metacognitivas 

existe diferencia significativa con respecto del grupo control y experimental, sobre todo en 

el nivel de desarrollo de emprendimiento sobresaliente. 

CUADRO N° 4: Prueba de hipótesis específica 2, a través de la prueba U Mann- Whitny 

Ingresado dato al programa SPSS, tenemos los siguientes resultados 

Estadísticos de contraste" 

Nivel de desarrollo de la capacidad emprendimiento del 

grupo control y experimental 

U de Mann-Whitney 7,000 

W de Wilcoxon 127,000 

z -4,973 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,ooob 

a. Variable de agrupación: Grupo control y experimental 
b. No corregidos para los empates. 
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Resumen 

Prueba de hipótesis específica 2 

Prueba "U" Valores 

U e 7,00 

A 
... 

0~05 

p 0,00 

FUENTE: Resultado de la prueba de hipótesis 

Al 95% del nivel de confianza y con un error 0,00(0%), la aplicación de la estrategia 

metacognitiva sí influye positivamente en el desarrollo de las capacidad de 

emprendimiento de los estudiantes (p = 0,00 <a= 0,05 ). Comprobándose de esta manera 

la verdad de la hipótesis específica 2. 

Es decir, logró desarrollar el proyecto productivo, propone el perfil de un empresario 

exitoso, participa en las capaCitaciones y talleres sobre micro empresas. 

CUADRO N° 5: Calificación vigesimal de capacidad de especialización productiva de los 

estudiantes. 

1 13 18 
2 10 16 
3 13 17 
4 13 16 
5 12 16 
6 11 18 
7 12 17 
8 13 16 
9 13 18 
10 13 17 
11 13 17 
12 10 16 
13 13 18 
14 13 16 
15 10 16 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita 
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TABLA N° 4: Nivel de capacidades de especialización productiva de los estudiantes. 

Sobresaliente (16-20) 

Logrado (12-15) 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita 
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En el grupo experimental, con la aplicación de estrategias metacognitivas, el 100% de 

estudiantes logró el desarrollo de la capacidad de especialización productiva en un nivel 

sobresaliente; 00% logrado; el 0% no logrado. En tanto que en el grupo, con enseñanza 

tradicional, el 00% de estudiantes logró el desarrollo de la capacidad de especialización 

productiva en un nivel sobresaliente, 80% en el nivel logrado y 20% no logrado. 

De los resultados podemos precisar que con la aplicación de las estrategias metacognitivas 

existe diferencia significativa con respecto del grupo control y experimental, sobre todo en 

el nivel de desarrollo de capacidad de especialización productiva sobresaliente. 
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CUADRO N° 6: Prueba de hipótesis específica 3, a través de la prueba U Mann- Whitny 

Ingresado dato al programa SPSS, tenemos los siguientes resultados 

Estadísticos de contrastea 

Nivel de desarrollo de la capacidad especialización 

productiva del grupo control y experimental 

U de Mann-Wbitney ,000 

W de Wilcoxon 120,000 

z -5,182 

Sig. asintót. _{bilateral) ,000 

Sig. exacta [2*(Sig. ,ooob 
unilateral)] 

a. Variable de agrupación: Grupo control y experimental 

b. No corregidos para los empates. 

Resumen 

Prueba de hipótesis específica 3 

Prueba "U" Valores 

U e 0,00 

a 0,05 

p 0,00 

FUENTE: Resultado de la prueba de hipótesis 

Al 95% del nivel de confianza y con un error 0,00(0%), la aplicación de la estrategia 

metacognitiva sí influye significativamente en el desarrollo de la capacidad de 

especialización productiva de los estudiantes (p = 0,00 <a= 0,05 ). Comprobándose de 

esta manera la verdad de la hipótesis específica 3. 

Es decir, con la aplicación de la estrategia metacognitiva los estudiantes lograron la 

especialización productiva en los siguientes indicadores: 

• Conoce las partes de las máquinas remalladora, recta y recubridora; 

• Realiza el enhebrado, regula las tensiones, domina la velocidad y dirección y opera 

correctamente a las máquinas remalladora, recta y recubridora; 
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• Identifica las tres posturas de la figura humana en la toma de medidas, dominio de 

diferentes clases de medidas según su talla de las prendas de vestir, adaptación al 

cuadro de medida con los moldes y ejecuta los trazos; 

• Realiza un buen tendido de la tela, realiza trazos, tiza correctamente el molde, realiza 

la gimnasia manual con autonomía para una confección, confecciona prendas de 

vestiré siguiendo diagrama de operaciones y confecciona las prendas de vestir con un 

buen acabado y criterio de calidad. 

• Elige, diseña, adapta y corta adecuadamente los modelos y contextualiza modelos al 

contexto social. 

• Demuestra la creatividad e innovación en la elección de los modelos; 

• Demuestra la habilidad en la graduación de tensión, velocidad y dirección de las 

máquinas; 

• Demuestra habilidad y destreza en la confección de prendas; 

• Realiza el control de calidad de los productos de la confección. 

CUADRO N° 7: Calificación vigesimal de capacidad de adaptación al mercado laboral de 

los estudiantes. . ......... · .... ·· .. <Adaptaeión alrnercado laóoral . ~ . ; . No 
·::'ControL· '. !·,·.'. ··Ex'¡J_erúnental .'' .·. 

' '':e_ ·~·'' 
1 11 17 
2 10 16 
3 10 17 
4 10 16 
5 11 14 
6 10 16 
7 11 16 
8 11 15 
9 11 16 
10 11 15 
11 11 16 
12 10 16 
13 11 16 
14 11 15 
15 10 15 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita 
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TABLA N° 5: Nivel de capacidades de adaptación al mercado laboral de los estudiantes. 

09 60 

06 40 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita. 
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En el grupo experimental, con la aplicación de estrategias metacognitivas, el 73% de 

estudiantes logró el desarrollo de la capacidad de adaptación al mercado laboral en un nivel 

sobresaliente; 27% logrado; el 0% no logrado. En tanto que en el grupo, con enseñanza 

tradicional, el 00% de estudiantes logró el desarrollo de la capacidad de adaptación al 

mercado laboral en un nivel sobresaliente, 60% en el nivel logrado y 40% no logrado. 

De los resultados podemos precisar que existe diferencia significativa con respecto del 

grupo control y experimental, sobre todo en el nivel de desarrollo de la capacidad de 

adaptación al mercado laboral con la aplicación de las estrategias metacognitivas. 
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CUADRO N° 8: Prueba de hipótesis específica 4, a través de la prueba U Mann- Whitny 

ingresado dato al programa SPSS, tenemos los siguientes resultados 

Estadísticos de contrastea 

Nivel de desarrollo de la capacidad adaptación al 

mercado laboral del grupo control y experimental 

U de Mann-Whitney 22,500 

W de Wilcoxon 142,500 

z -4,039 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ' 
ooob 

a. Variable de agrupación: Grupo control y experimental 

b. No corregidos para los empates. 

Resumen 

Prueba de hipótesis específica 4 

Prueba "U" Valores 

U e 22,50 

a 0,05 

p 0,00 

FUENTE: Resultado de la prueba de hipótesis 

Al 95% del nivel de confianza y con un error 0,00(0%), la aplicación de la estrategia 

metacognitiva sí influye significativamente en el desarrollo de las capacidades de 

adaptación al mercado laboral de los estudiantes (p = 0,00 <a= 0,05 ). Comprobándose 

de esta manera la verdad de la hipótesis específica 4. 

Es decir, se proyecta en el estudio del presupuesto, realiza el estudio del mercado, se 

proyecta a crear su propio negocio y poner en marcha. 

87 



CUADRO N° 9: Calificación vigesimal del desarrollo de habilidades productivas de los 

estudiantes 

1 :~;·¡ ~ " '":2~ :.'':íiaBiHaad~,i>todtictiva§: ··.····· .··::··;:;\:':c1:; 
; · . '"'··: ' .. ; :~ C()litrol·('• .;· > · .. · :.~~; .. ;;Expeiil:Íí~tát < •i'J ::;.": ·· 

1 12 17 
2 10 16 
3 12 17 
4 12 16 
5 12 15 
6 10 17 
7 12 17 
8 12 16 
9 12 17 
10 13 16 
11 13 16 
12 10 16 
13 13 17 
14 12 16 
15 10 16 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita 

TABLA N° 6: Nivel de desarrollo de las habilidades productivas de los estudiantes. 

· ·¿~sadollo .d~l~shalJÚid~<i,.~sptod~~Úvás • .. ·~~___..,_,___.,~~~t-=-"---'--::~+r-~_,___.,~ 
. o( •• _ .. , -.• ,.·.; ;i,; • < ... ·-'" ,.,. 

> ~ ._ '•" <, 

Sobresaliente (16-20) 

Logrado (12-15) 

FUENTE: Datos de la lista de cotejo y prueba escrita. 
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En el grupo experimental, con la aplicación de 'estrategias metacognitivas, el 100% de 

estudiantes logró el desarrollo de las habilidades productivas, 0% logrado; el 0% no 

logrado. En tanto que en el grupo control, con enseñanza tradicional, el 0% de estudiantes 

logró el desarrollo de las habilidades productivas en un nivel sobresaliente, 73% en el nivel 

logrado y 27% no logrado. 

De los resultados podemos precisar que existe diferencia significativa con respecto del 

grupo control y experimental, sobre todo en el nivel de desarrollo de las habilidades 

productivas sobresaliente con la aplicación de las estrategias metacognitivas. 

CUADRO N° 10: Prueba de hipótesis general, a través de la prueba U Mann- Whitny 

ingresado dato al programa SPSS, tenemos los siguientes resultados 

Estadísticos de contrastea 

Nivel de desarrollo de las habilidades productivas del grupo 
contro 1 y experimental 

-U de Mann-Whitney 6,000 

W de Wilcoxon 126,000 

z -4,887 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,ooob 

a. Variable de agrupación: Grupo control y experimental 
b. No corregidos para los empates. 

Resumen 

Prueba de hipótesis general 

Prueba "U" Valores 

U e 6,00 

a 0,05 

p 0,00 

FUENTE: Resultado de la prueba de hipótesis 
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Al 95% del nivel de confianza y con un error 0,00(0%), la aplicación de la estrategia 

metacognitiva sí influye significativamente en el desarrollo de las habilidades productivas 

de los estudiantes (p = 0,00 <a= 0,05). Comprobándose de esta manera la verdad de la 

hipótesis general. 

Es decir, los estudiantes lograron desarrollas las capacidades micro empresariales, 

capacidad de emprendimiento, capacidad de especialización productiva y adaptación al 

mercado laboral. 

3.2. Discusión de resultados 

l. Con la aplicación de las estrategias metacognitivas en la etapa de planificación, los 

estudiantes tuvieron claro propósito de la confección, qué tiempo es el requerido y qué 

habilidad contó para lograr sus objetivos, fmalmente lograron planificar con éxito y 

anticipación todas las actividades de confección de prendas de vestir; en la etapa de 

supervisión a través de autorreflexión permanente en el proceso de confección, los 

estudiantes demostraron la motivación permanente, superar sus limitaciones, trabajo 

de confección con detalle, se esmera por hacer lo mejor en el trabajo, relaciona lo 

nuevos criterios de confección con lo que sabía, uso adecuado de los materiales y 

perseverancia en el logro de sus objetivos; en la última etapa los estudiantes evalúa 

con pertinencia sobre sus logros, si el producto están confeccionadas según las normas 

industriales y de calidad, responden a las exigencias y aceptación del mercado laboral, 

fmalmente evalúa el nivel de logro de desarrollo de las habilidades productivas, de las 

posibilidades de generar y emprender una micro empresa, con adaptación al contexto 

del mercado laboral. 
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Resultado avalado por Flavell (1993), "la metacognición hace referencia al proceso de 

autoevaluación de la propia vida interna para autoconocer sus potencialidades y sus 

deficiencias. La moderna psicología cognitiva la defme como la capacidad de 

autoanalizar y valorar sus propios procesos y productos cognitivos con el propósito de 

hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. 

Etimológicamente, metacognición significa "conocimiento sobre el conocimiento" y 

hacer referencia a un plano de conciencia paralela que es "meta". Es decir, suspendida 

por encima de la actividad mental para efectos de planificar, supervisar y evaluar las 

estrategias empleadas al momento de aprender y/o ejecutar una tarea cognitiva". 

Novak y Gowin (1988), "algunos psicólogos afirman que la mayoría de los seres 

humanos no saben lo que saben porque no han desarrollado sus habilidades 

metacognitivas, en consecuencia, al enfrentarse a un problema novedoso y/o complejo 

actúan impulsivamente". La metacognición es una forma especial de conciencia que se 

produce cuando la misma conciencia es el objeto de evaluación consciente al momento 

de enfrentar una tarea cognitiva. El interrogatorio introspectivo que observamos en la 

figura 1 es un ejemplo de que se trata de una forma superior de conod.miento producto 

de un proceso de razonamiento complejo sobre sí mismo. Este tipo de autoevaluación 

en manos del estudiante es ya un gran avance para cualquier tarea cognitiva, porque le 

motiva a seguir aprendiendo sobre su propia mente y sobre lo que es capaz de hacer 

con ella. 

Mayor y otros (1995), "los procesos cognitivos son aquellas actividades mentales 

sintéticas que intervienen en la construcción de una representación mental o 

conocimiento: percepción, atención, mell10rifi, pensamiento, etc. Existen tantas 

modalidades metacognitivas como procesos cognitivos pasibles de autoevaluación con 

91 



el objetivo de tomar, conciencia sobre información procesada. A continuación 

mencionamos sólo las modalidades más importantes para la educación y que tienen 

investigación": Metaatención, Metamemoria, metalenguaje, Metapensamiento, 

Metamotivación y Metaaprendizaje. 

2. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye positivamente en el desarrollo de 

la capacidad micro empresariales de los estudiantes ( p = 0,00 <a= 0,05 ). Es decir, 

los estudiantes identifican con certeza empresas que generan empleos de confección, 

se propone iniciar con negocio en el campo de la confección, predispone de una 

actitud micro empresarial, busca autonomía, iniciativa y apertura de un negocio 

propio a partir de la confección de prendas de vestir. 

Según Moreno (20 1 0), crear una empresa exitosa o ser el dueño de un negociO 

sostenible es el sueño detodo emprendedor, un sueño que solo pocos logran alcanzar. 

Las estadísticas son poco alentadoras, de cada 1 O empresas nuevas solo 1 o 2 llegan a 

sobrevivir a los primeros cinco años de vida, es decir, hay una probabilidad entre el 

80% y 90% de que una nueva empresa fracase en sus primeros años de vida. 

Para formar parte de ese pequeño 10% o 20% no existen grandes secretos, solo es 

cuestión de tener pasión por el mundo de los negocios y trabajar arduamente cada día, 

aprendiendo de aquellos emprendedores que han convertido pequeños negocios en 

grandes corporaciones que vende a nivel mundial. 

3. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye positivamente en el desarrollo de 

las capacidad de emprendimiento de los estudiantes ( p = 0,00 <a= 0,05 ). Por lo que, 
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logró desarrollar el proyecto productivo, propone el perfil de un empresario exitoso, 

participa en las capacitaciones y talleres sobre micro empresas. 

Según Dalziel, Cubeiro y fenández (1996), la palabra emprendimiento proviene del 

francés ent_~;~preneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después 

fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 

proceso ya existente 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir 

más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo 

que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores 

logros. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles 

de empleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la 

necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de 

ser empleados a ser empleadores. 

4. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye significativamente en el desarrollo 

de la capacidad de especialización productiva de los estudiantes ( p = 0,00 < a = 0,05) 

Es decir, los estudiantes lograron la espt:cialización productiva en los siguientes 

indicadores: conoce las partes de las máquinas remalladora, recta y recubridora, 
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realiza el enhebrado, regula las tensiones, domina la velocidad y dirección y opera 

correctamente a las máquinas remalladora, recta y recubridora, identifica las tres 

posturas de la figura humana en la toma de medidas, do:i:ninio de diferentes clases de 

medidas según su talla de las prendas de vestir, adaptación al cuadro de medida con 

los moldes y ejecuta los trazos, realiza un buen tendido y trazos, tiza correctamente el 

molde, realiza la gimnasia manual con autonomía para una confección, confecciona 

prendas de vestiré siguiendo diagrama de operaciones y confecciona las prendas de 

vestir con un buen acabado y criterio de calidad, elige, diseña, adapta y corta 

adecuadamente los modelos y contextualiza modelos al contexto social, demuestra la 

creatividad e innovación en la elección de los modelos, demuestra la habilidad en la 

graduación de tensión, velocidad y dirección de las máquinas, demuestra habilidad y 

destreza en la confección de prendas y finalmente realiza el control de calidad de los 

productos de la confección. 

Según Dalziel, Cubeiro y fenández (1996), "una competencia laboral es el conjunto de 

destrezas, habilidades, conocimientos y características conductuales que, correctamente 

combinado frente a tma situación de trabajo, predicen un desempeño superior" 

5. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye significativamente en el desarrollo 

de las capacidades de adaptación al mercado laboral de los estudiantes 

(p = 0,00 <a= 0,05 ). Es decir, se proyecta en el estudio del presupuesto, realiza el 

estudio del mercado, se proyecta a crear su propio negocio y poner en marcha . 

. Ledesma (2008), la educación técnico productivo por los fines que cumple se articula 

con educación básica y tiene múltiples ingresos y salidas al sector productivo. Se 

accede a los Centros de Educación Técnico-Productiva, Ciclo Básico, sin 

requerimientos académicos, pero preVIa identificación de capacidades básicas 
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indispensables para el aprendizaje laboral. En los adolescentes se requiere sólo la edad 

14 años, ~runplidos antes · del mes de julio del año que ingrese a la institución 

educativa. El acceso es previa matrícula en el módulo ocupacional correspondiente. 

6. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye significativamente en el desarrollo 

de las habilidades productivas de los estudiantes ( p = 0,00 <a= 0,05 ). Por lo que, 

los estudiantes lograron desarrollas las capacidades micro empresariales, 

emprendimiento, especialización productiva y adaptación al mercado laboral. 

Según las Organizaciones de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial (2012), 

la producción de bienes y servicios competitivos, inocuos, fiables y rentables es un 

requisito previo para aumentar la competitividad de una industria y su participación en 

el mercado de exportación de bienes y servicios comercializables. Por tanto, la 

industria tiene una necesidad constante de información sobre mercados, conocimientos 

especializados, reestructuración y modernización. Por lo general, contribuyen a este 

fm los flujos de inversión y tecnología para la actualización de los procesos, así como 

la mejora de la gestión relativa a productividad y calidad. 
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CONCLUSIONES 

l. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye significativamente en el desarrollo 

de las habilidades productivas de confección textil de los estudiantes del Centro de 

Educación Técnico-Productiva ( p = 0,00 <a= 0,05 ). 

2. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye positivamente en el desarrollo de la 

capacidad microempresarial de los estudiantes ( p = 0,00 <a= 0,05 ). 

3. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye positivamente en el desarrollo de la 

capacidad de emprendimiento de los estudiantes ( p = 0,00 < a= 0,05 ). 

4. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye significativamente en el desarrollo 

de la capacidad de especialización productiva de los estudiantes ( P = 0,00 < a= 0,05). 

5. La aplicación de la estrategia metacognitiva influye significativamente en el desarrollo 

de las capacidades de adaptación al mercado laboral de los estudiantes 

(p = o,oo <a= o,o5). 
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RECOMENDACIONES 

Los resultados de la investigación a la luz de la eXIgencia de la sociedad del 

conocimiento del siglo XXI, nos permiten recomendar: 

1. A los docentes de los Centros de Educación Técnico-Productiva del nivel básico de 

la región y nacional, a fin de que promueva conscientemente el desarrollo de las 

capacidades productivas. 

2. A las autoridades de la Educación Básica Regular (DREA, UGEL) a fin de promover 

reestructurar el diseño curricular regional en CETPROs, para promover el 

emprendimiento de la microempresa de los estudiantes. 

3. A los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, a fin de que genere e 

inserte en su nuevo plan curricular la promoción de microempresas como 

sostenibilidad del desarrollo social. 
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ANEXO N° O 1: Matriz de consistencia 
ESTRATEGIA METACOGNITIVA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS DE CONFECCIÓN TEXTIL DE ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO

PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, 2013. 

. PROBLEMA 

Problema Principal: 
¿En qué medida la aplicación de la 
estrategia metacognitiva influye en el 
desarrollo de habilidades productivas 
de confección textil de /os 
estudiantes del Centro de Educación 
Técnico-Productiva, del distrito de 
Ayacucho, 2013? 
Problemas Específicos: 

1. ¿Cómo influye la aplicación de la 
estrategia metacognitiva en el 
desarrollo de la capacidad micro 
empresarial de /os estudiantes? 

2. ¿Cómo influye la aplicación de la 
estrategia metacognitiva en el 
desarrollo de la capacidad de 
emprendimiento de Jos 
estudiantes? 

3. ¿Cómo influye la aplicación de la 
estrategia metacognitiva en el 
desarrollo de la capacidad de 
especialización productiva de los 
estudiantes? 

4. ¿Cómo influye la aplicación de la 
estrategia metacognitiva en el 
desarrollo de la capacidad de 
adaptación al mercado laboral de 
/os estudiantes? 

OBJETIVOS 

General: 
Determinar /as influencias de 
aplicación de la estrategia 
metacognifiva en el desarrollo de 
habilidades productivas de 
confección textil de /os estudiantes 
del Centro de Educación Técnico
Productiva, del distrito de Ayacucho, 
2013 
Objetivos Específicos: 
1. Analizar la influencia que 

genera la aplicación de la 
estrategia metacognitiva en el 
desarrollo de la capacidad 
microempresarial de /os 
estudiantes. 

2. Analizar la influencia que 
genera la aplicación de la 
estrategia metacognitiva en el 
desarrollo de la capacidad de 
emprendimiento de los 
estudiantes. 

3. Analizar la influencia que 
genera la aplicación de la 
estrategia metacognitiva en el 
desarrollo de la capacidad de 
especialización productiva de 
los estudiantes. 

4. Analizar la influencia que 
genera la aplicación de la 
estrategia metacognitiva en el 
desarrollo de adaptación al 
mercado laboral de los 
estudiantes. 

HIPOTESIS VARIABLES 

Hipótesis General: 1 VARIABLE 
La aplicación de la estrategia INDEPENDIENTE (X) 
metacognitiva influye . . . 
significativamente en el desarrollo 1 Estrategia metacogmt1va 
de habilidades productivas de 
confección textil de Jos estudiantes 
del Centro de Educación Técnico
Productiva, del distrito de 
Ayacucho, 2013. 
Hipótesis Específicas: 
J. La aplicación de la estrategia 

metacognitiva influye 
positivamente en el desarrollo 
de la capacidad micro 
empresarial de los 
estudiantes. 

2. La aplicación de la estrategia 
metacognitiva influye 
positivamente en el desarrollo 
de la capacidad de 

Indicadores 

XtEstrategia 
metacognitiva de 
planificación 
X2: Estrategia 
metacognitiva de 
supervisión 
XJ: Estrategia 
metacognitiva de 
Evaluación 

VARIABLE 
DEPENDJENTE(Y) 

emprendimiento de los 0 11 d h b'l'd d 
estudiantes. esarr~ o e a 11 a es 

3. La aplicación de la estrategia produc~v~~ d 
metacognitiva de influye n ¡ca ores 
positivamente en el desarrollo 
de la capacidad de 
especialización productiva de 
Jos estudiantes. 

4. La aplicación de la estrategia 
metacognitiva de influye 
positivamente en el desarrollo 
de la capacidad de adaptación 
al mercado laboral de Jos 
estudiantes. 

Y1: Capacidades micro 
empresarial 

Y2: Capacidad de 
emprendimiento 

YJ: Especialización 
productiva 
Y4: Adaptación al 
mercado laboral 
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Tipo de Investigación: 
O Aplicada 
Nivel de Investigación: 
o Experimental 
Métodos: 
o Inductivo 
o Deductivo 
o Experimental 

METODOLOGIA 

Diseño de Investigación: 
O Cuasiexperimental de grupos intactos con pre y post prueba 
Técnica: 
Directa: Entrevista y Observación. 
Indirecta: Prueba pedagógica 
Instrumento: 
-Guía de entrevista. 
-Lista de cotejo. 
-Prueba escrita 
Población: 
o Constituido por la población estudiantil del Centro de 

Educación Técnico-Productiva, ciclo básico "La Libertad"del 
distrito de Ayacucho. 

Muestra: 
o 30 estudiantes del Centro de Educación Técnico-Productiva, 

distribuido: 
Grupo experimenta/15 estudiantes. 
Grupo contro/15 estudiantes. 
Tipo de Muestreo: 
o No probabilístico intencional. 
Procesamiento de datos 
Se realizará procesamiento de datos a través de la estadística 
descriptiva e inferencia/ 
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VALORACIÓN: de O a 20 en escala vigesimal. 

:~;(~'<:v~·;;¿ .. ·., ::f'.;~~iéa~or,~s;4(~valuiú:ión' ·,. ~ ·.· · ... > 

~ 

De 16 a 20 
De 15 a 12 
De 1í a menos = Capacidad sobresaliente (A) 

Capacidad lograda (B) 
Capacidad no lograda (C) 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

1' ' . ·.: ·.• ;: .· ... > .• : . ·.··•.' : Aprer\d¡z;¡jes e~r~rAct~s. · ·. · . ;'·. . .:·,. ' • .. \ .;o;j ,6';~{.,: . · .. · .". ·> ,, ' .. , ,. . • ' ...• ·• >. ' .:;..;. ····~<: '··. ,,. 
Conoce las Realiza el Sabe la 

Conoce las causas 
Domina la 

partes de la enhebrado de la regulación de 
que dificultan el uso velocidad y Opera correctamente 

maquina maquina tensiones de la 
correcto de la 

dirección de la la maquina 
remalladora. remalladora maquina 

maquina remalladora. maquina remalladora. 
remalladora remallad ora 
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MODULO 
UNIDAD 

Fecha 

PRUEBA DE ENTRADA/SALIDA 
:CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS 
:OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA REMALLADORA 

Turno 

Nombres y Apellidos:-------------------

Estimado participante, a continuación le presentamos las siguientes preguntas que nos gustaría las 
respondan con la mayor sinceridad. 

Señale con verdadero (V) o Falso (F) los siguientes enunciados: 

1. Referente a la MÁQUINA REMALLADORA 
a) Cumple las funciones de orillar, cerrar y pegar. 
b) Es conocida como la maquina overlock 
e) Opera con muchas agujas . 

2. Acerca de las partes de la máquina remalladora 
a) Consta de un pedal mayor y menor. 
b) Los interruptores tienen la función de encender o apagar el motor. 
e) Los garfios no son los encargados del remallado. 
d) Los. tensores sirven para regular la tensión de los hilos. 
e) Consta de tres cuchillas. 

Responda las siguientes preguntas: 

3. ¿Para qué sirve la máquina remalladora? 

4. ¿Qué tipos de máquinas remalladoras conoces? Enumere. 
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5.- ¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar al operar una máquina 
remalladora? 

a-.................................................................................. . 
b-.................................................................................. . 
c-.................................................................................. . 
d-............................................................ -...................... . 
e-.................................................................................. . 

6.-lndica para qué sirve el garfio ................................................................................. . 

7. ¿cuáles son los pasos para el enhebrado de la máquina remalladora? 

8. Sabe usted qué tipo de mantenimiento se hace a una máquina remalladora: 

9. El... ....................................................... sirve para poner la máquina en movimiento, 
embrague y freno. EI ..................................................... Sirve para levantar el 
prénsatela. 

a) Garfio superior- Garfio inferior 
b) Pedal mayor- Pedal menor 
e) Cuchilla inferior- Cuchilla Superior 
d) Tapa superior- Tapa Inferior 

10. Enumere las partes de una máquina remalladora. 
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CUESTIONARIO 
Estimado estudiante, solicitamos su colaboración, por favor responder con toda sinceridad el presente 
cuestionario. Su respuesta es anónima y contribuirá a nuestro trabajo. 
El cuestionario tiene por finalidad conocer las influencias de la aplicación de estrategia metacognitiva 
en el desarrollo de las habilidades productivas en confección textil. 
Lea usted comprensivamente y conteste a las preguntas marcando con "X" según corresponda la 
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¿Presto atención a mis li 
remalladora busco 

es 

la 

¿Me percato de los detalles en la operatividad de la maquina 
remalladora? 
¿Entiendo con detalle las partes importantes de la maquina 
remalladora? 
¿Estoy entendiendo las y orientaciones del profesor 
en el funcionamiento de a remalladora? 
¿Puedo hacer un buen manejo de la maquina remalladora? 

¿Ya encontré la forma de enhebrar y graduar una maquina 
remalladora? 
¿Relaciono nu 
maneo de la 

criterios técnicos con la que ya conozco del 
remalladora? 

rsos y materiales necesarios 
1 

conclusiones claras sobre las técnicas de operar una 
remallad ora? 

¿Comprendo mejor el manejo de la maquina remalladora 
haciendo o practicando? 

¿El manejo de la maquina remalladora que realizo está de 
acuerdo a las normas industriales? 

¿He operado maquina remalladora según las exigencias del 
mercado 1 
¿La operatividad de la maquina remalladora que realizo es de 
calidad? 
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las reglas y los criterios de 
remalladora? 



GUÍA DE ENTREVISTA 

l. ¿La estrategia de enseñanza aplicada por la profesora logró desarrollar tus capacidades 
rnicroempresariales? Enumera, ¿cuáles? 

' o • o • o o •••••• o .• o • o • o •• •. o o •• o o o • o o ••• o •• o o o ~ •• o o ••••••• o •• o o o ••• o o • o •• o o •••• o •• o o ••• o • o •• o ••••••••• o • • • • • . . 

2. ¿Usted emprenderá algún negocio como consecuencia del aprendizaje de la confección 
de prendas deportivas?, ¿cuál? 

3. ¿Usted está capacitado y especializado en la confección de prendas deportivas?, 
¿cuáles? 

¿La estrategia de enseñanza aplicada por la profesora te ayudo a desarrollar tu 
especialización productiva? Enumera, 
¿cuáles ...................... o •• o •••••• o o o •••••••••••• o •••••• o ••••• o ••••••• o ••••••••••••••• o ••••• o o. 

4. ¿Usted adquirió muchas habilidades en el manejo de la maquinas? Enumera, ¿cuáles? 

5. Usted cree que está preparado para adaptarse al mercado laboral? ¿Porque? 

• o •• o •••••••• o ••••• o o • o • o o o • o o o • o ••• o o • o • o •• o o o o o o •••• ~ • o ! : •• o ••• o o • o o o o o ••• o o • o o • o ••• o o • o o • o o • o o • o •• o 
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11. 

3 

4 

10 

ANEXO N°03: Ficha de validación de expertos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

tipo del ins1rumento es 
pertinentemente para recoger 

1 
datos de las variables· de 
esi!Jdio? 
¿Las instrucciones del 
instrumento le parecen 
apropiadas? 

¿La presentación formal (lipa y 
tamaño de letra, etc.) del 
instrumento es aprOpiada? 

¿Las preguntas miden 
realmente a las variables y los 
indicadores? 
¿Los items son suficientes para 
ia medición de todos los 
indicadort::s? 

¿Los items son comprensibles y 
están bien redactados? 

¿Está formulado con lenguaje 
claro, apropiado y sencillo? 

¿Les items responden al 
problema y objetivos de 
ir:vesti ación? 
¿La estructura ofrece un orden 
lógico y coherente, organizado 9 o A, 
cor cada variable e indicador? --------+------+-- _____ -------f----4--------j 

presentada y es adecuado? 
¿La hoja de respuesta está bíej 

~_J--------~----- -------L----~~------1 
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11. 

1 2 

5 

6 

UNIVERSiDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

~·;To~~e~~~s~;o:;bres del informante .JJJ._,_...(lU.f~.'P.é.. .... B.F.f.Q.Y..Q .. t···f\.0.9\.f..~ ............. . 
1.2. Cargo e institución donde labora ........... ..:I?.o.ce.ut.<? ..... ülY.S.C.H. ............................................... . 
1.3. No:nbre del instrumento motivo de la evaluación: .... (tH.c.... ... i.\g .... c.ot.~j.o .. rG.I.!i,~L .. !ie ... q.)!Ü!_ 

Y. .u::t!:I..~ .. CuR.>. t i.o .. n.~~:.:"'.t.o.,. ........................ ,. ..................................................................... .. 
1.4. Titula de la investigación: . .E.S.1.U~ .. [~ .. 6.in .... fll!i.TA ... (~.6.t,I..(Í./.'!!?t .... !f.~..lfd ..... 'J?..t;,J.f.J.f?..t?.o t!o 

.:;P..lf..AtA.a . .l./..i .. :P. . .<I.P..H .... :f.R.~.P.u!:T..t.V.A.i. .... I>.E ... ~Q.f)I.E..~":.f.:8.!' .. il . .;,, ... 7.E.~Í.i/.. ... :.:.: ... -... -
1.5. Autor del instrumenta: , .. L:c. ... Jit~.f?rJJ.~ .... t;.fiJJ.~.!! ... G.~.IJ.i.B.I.t.; ... )'A.Lr.l.!,l!.~ .................... .. 
CRITERIOS DE VALJDACION 

¿El tipo del instrumento es 
pertinentemente para ri!"._cger 

8~/. dates de las vatiables de 
estudio? 
¿Las instrucciones del 
instrumento le parecen 

'3D f. 'bo¡_ apropiadas? 

<,Lá presentación formal (tipo y 
~.;;:-,:ñr. (..:; let;a, etc.) d:l 'i i-1. ~:¡.y. 
instrumento es apropiada? 

¿las preguntas miden 
realmente a las vañables y los 32. (. 9Z/. 
indicadores? 
¿Los ítems son suficientes para 
la medición de todos !os ~Oto 9 o;/. indicadores? 

¿Los items son comprensibles y 
están bien redactados? í}O/. ~e;/. 

¿Está formulado con lenguaje 
50 ;t. claro, apropiado y sencíllo? :Jc:;. 

¿Los i!ems responcJ.2n al 
problema y objetivos de 'j1/. 91 ;t. 
iovestioaci6n? 
¿La estructura ofrece un orden 
lógico y coherente~ organizado H/. '6}/. 
pcr cada variable e indicador? -·-

.. i.La hoja de respuesta esi'ii'ilien 
presentada. y eS adecuado? 

-~'/. 'b? /. 

PROMEDIO :,·~W::};~¿ 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: .... !v.0§. ... i:N..~.'J/S.~rf.f;.é.T.RS. ...... A9..~ ...... f.1.if..l.!..~!1./?..f,.§ .. ~ ...... . 
... f.M?.I) .... R!;'.(~ .. ~.~--tJ, .... P..A.!..o . .i ...... P.~.tMl ... ~.~ ... T./f.!r.~.f.D-~ .... :bt:..l!':'..~.~.a..u;:!'l.!;f .. ~ 

Fecha: .... 0.6/o..~/.1.::3.................. .. ................ ~ ................................. . 
Firma del Experto DNI N2 .... :~·:P~f!.'Y 

Teléfono ...... q:f.:~.~~-~'1 q ¡,. 
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11. 

2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DATOS GENERft.LES ·· · . · .- · 
1.1. Apellidos y nombres del informante .... AJ.'Pl~:4.~ ....... q:~T~.~-f.::~.~.t ... ~J. ........ .. 
1.2. Cargo e institución donde labora ......... ().~$..(:;: ............................................................................. . 
1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: .......... ).....t?..:C4 ..... P..§ ...... <;;;P.:[.~9 ..... .. 

1.4. rit~i~-d~-~~·i·~~~~ii~~~~ó~:·:::E..·.s.:r.R.·;:;..:ré.6.'/F.fs::.·.·::fi1':&:r.e.:.c.Q.l.:>:~.i.tiv:.l:i:::::.E;;;:·· 
.. E..I... .. .':.D.E$8.Rí~o.l..l...9. .... 1?..f/f. .. J1..A.BAi.J>.A"P..EL.:f.~P'J?.Qf.üY.8.L..~.N. .. (!!tJ.FE<. · ·-. 

1.5. Auior del instrumenta: : ... lt:c ...... tJa.~c. .. ü .. \i,'!O.A ... G.o.:~i.la.!!] .. .S.oJA:z.q.:-! ........................ . 
CRITERIOS DE VAUDACION 

¿El tipo del instrumento es 
pertinentemenle para recoger 
datos de las variables' de 
es!Udio? 
¿Las instrucciones del ¡' 

instrumento te parecen 
apropiadas? 

¿La presentadón fc@al (tipo y 
tamaf,o de letra, etc.) de! 
instrumento es apropiada? 

¿Las preguntas miden 
realmente a las variables y los 
indicadores? 
¿Los items san suficientes para 
la medición de tedas los 
indicadores? 

¿Les ítems son comprensibles y 
están bien redactados? 

¿Está formulado· con fenguaíe 
claro. apropiado y sencillo? 

i 

¿Le-s items responden al 1 
problema y objetivos de 
investi ación? 
¿La estructura ofrece un arden 
lógico y coherente. organizado 
nor cada variable e indicador? 

1 

30/9 

8SX 

<iS/g 

/ 9oi', 
// 

9o;r. 

59%, 

l>G:.% 

9o7. 

90{. 
10 ¿La hoja de respuesta esta t'en 

presentada y es adecuado? 

·¡ ~9fo 

OPINIÓN D~APLICABILIDAD: ..... f.;{ ...... ~f:.G~:.~.& ..... ,.f? ........ <;?-:f-{<c,.r.-:./,¡,.~ ........ ~ .... . 
. -fc..:\?.~ .... ck.: ...... LY.\Y..Y'ftJ~-':"-9..1., ............................................................................. .. 

Foch' ...... tU/QI/~ ........... ~~;,;;;;;;~;;;;~;~~:~~~~tt~zs-
Maeslroan~~~cEnleiiama Telefono ... :L ............ .. 

- Aprend!z.¡ey ~ • .e .. 
COD. ANR A1077526 
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ANEXO N°04: Prueba de confiabilidad 

La confiabilidad de consistencia interna, fue determinada con la prueba piloto, en una muestra de 

1 O estudiantes que no son miembros de la muestra, aplicando Alpha de Crombach 

3 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 4 2 2 

3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 4 

3 4 3 2 2 4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 

3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 

3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 

2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 4 2 

4 3 2 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 

2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 

k Donde: 

a =coeficiente de Cronbach 
¿si2 

k 1- i=l a=-- _..!.2 __ 

k-1 S 2 K= número de ítems o preguntas del instrumento (20 estudiantes) 

L S/ =Suma de las varianzas de cada ítem (15,82) 

Reemplazando Datos: S 2 
=Varianza total o varianza del instrumento (72,17) 

a=~[l- 18'6 ]=0 83 
24-1 92,6 ' 

El coeficiente de confiabilidad de los instrumentos se muestra en la siguiente tabla: 

Iristru!nentos .. ·•· . · ... · ·. ·:a ·d~ Crombach: • • · InterpretáHón ·:: 
Lista de cotejo 0,83 Aceptable 
Ficha de observación · · 0,84 Aceptable ·· 
Cuestionario 0,85 Aceptable 
Prueba escrita 0,86 Aceptable 
Guía de encuesta 0,79 Aceptable 

cTotar> ' ..•••.. ··•:;¡;~· .• ~··· .· ··.:.l.····,::' T' <!':~.o;sv(·.· .•• ;.:,·~. Acwfáblé' •• : ..• ~'·:::••· 
El resultado fue de 82% (aceptable), verificándose su adecuada estructuración para medir las 

variables en estudio. 
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ANEXO N° 05: Plan de experimentación 

PLAN DE EXPERIMENTACIÓN 

l. JUSTIFICACIÓN: 

En los estudiantes de los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), muestran muchas 

dificultades en el aprendizaje de las diferentes áreas curriculares, principalmente en confección 

textil, debido a diferentes factores, entre ellos citamos la falta de motivación, poca dedicación en el 

estudio, así como estudiantes procedentes de niveles heterogéneos, profesionales y no profesionales 

de las zonas urbanas y rurales, en su mayoría bilingües quechuahablantes, con escasos recursos 

económicos y baja autoestima, quienes se dedican a las actividades de autoconsumo, estos factores 

son los causales del bajo nivel de aprendizaje. Cabe destacar, que la mayoría de los padres de 

familia descuida el apoyo en la educación técnica de sus hijos, en algunas oportunidades se ha 

detectado estudiantes dedicados a consumo de alcohol y comportamientos inadecuados, con 

práctica de alienación. 

Situación problemática, que motiva experimentar la aplicación de estrategias metacognitivas como 

un recurso didáctico para lograr el desarrollo de las capacidades productivas de los estudiantes de 

los Centros de Educación Técnico-Productiva. Es importante recalcar en el presente trabajo de 

investigación, se busca ante todo darle la debida importancia al desarrollo de las capacidades 

productivas, para generar el emprendimiento del comercio en los estudiantes. 

U. OBJETIVO: 

Experimentar una nueva estrategia metacognitiva para lograr óptimo desarrollo de las habilidades 

productivas de confección textil de los estudiantes del Centro de Educación Técnico-Productiva, 

ciclo básico "La Libertad" del distrito de Ayacucho. 

m. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

3.1. Área curricular de experimentación: Confección textil 

3.2. Nivel y ciclo de experimentación: Educación Técnico-Productiva Ciclo Básico. 

3.3. Contextualización del experimento 

Los contenidos de experimentación del presente trabajo de investigación, está enmarcado dentro 

del marco de los lineamientos del Diseño Curricular Nacional (DCN), Proyecto Curricular 

Institucional (PCI), Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Educativo Regional de 

Ayacucho (PERA), Programación Curricular Anual de la opción ocupacional de Confección Textil 

y unidades de aprendizaje del Ciclo básico de Educación Técnico-Productiva. 
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3.4. Variable de experimentación: Aplicación de estrategia meta cognitiva. 

3.5. Competencias y /o capacidades a lograrse 

Capacidades microempresarial, emprendimiento, especialización productiva y adaptación al 

mercado laboral. 

3.6. Estrategias metodológicas: La estrategia metacognitiva se aplicará entregando a cada 

estudiante la sesión de experimentación que contiene actividades de confección de prendas 

deportivas en cada sesión de aprendizaje, articulando los conocimientos programados en la 

unidad de aprendizaje. Terminada la actividad de confección de prendas deportivas se 

recogerá datos a través de lista de cotejo, cuestionario y entrevista. 

3.7. Sesiones de experimentación y conocimientos a tratarse 

./ Enseñanza con experimento 

Primera Unidad 

Segunda Unidad 

Tercera Unidad 

Experimental 

Séptima Unidad 

./ Enseñanza tradicional 

1° esquema 

2° esquema 

Control 

resquema 

Operatividad de la 
máquina remalladora. 
Operatividad de la 
máquina recta 
Operatividad de la 
máquina recubridora. 

Confección del buzo 
deportivo 

Confección del buzo 
deportivo 
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12 al16 de agosto 

19 al 23 de agosto 

02 al 06 de setiembre 

30 de setiembre al 04 
de octubre 

12 al16 de agosto 

19 al 23 de agosto 

02 al 06 de setiembre 

30 de setiembre al 04 
de octubre 

Profesora 
investigadora 

Profesora 
investigadora 



3.8. Indicadores de evaluación 

rf¡;\: Y.a~i,~~f~s '·~·1 ) ·· 'Dirhensiones• , .. Indicadores, . .. 
.':\ 

rúdice .·. <':· ' ·: ·' : Escala : .· :valohic.í<fn' · .:¿¿ . rústruh:íeñto'"?!~ . .,¡J: 
,'< t,.' ,,.· :; :< ;, ·.· :; .' ':·:·. ,: . . , v"."•·:<·:, -C;•, j;'(i\, 

1.1. Determina l.l.l.Propósito de la confección 

!.Planificación 1.2. Predice/ 
1.2.1. Tipo de confección textil 

identitica 
1.2.2. La intención del profesor de confección 

1.2.4.Procesos cognitivos en la confección 

2.l.l.Experiencias cognitivas y afectivas durante o 
después de la confección 

2.1. Discrimina! 2.1.2.Recursos de confección 

analiza 2.1.3. Cohesión y la coherencia en la confección 

2.1.4. Confección relevante 

2.1.5 Hechos y opiniones de confección 

V.I. 2.2.l.Prioridad de las modas en la confección Buena 

1 

Estrategias 2.Supervisión 2.2.Jerarquiza! recrea 2.2.2.Diseño de nuevos modelos Ordinal Regular 

metacognitivas 2.2.3.Tipos de relaciones de confección Malo 

1 2.3 .!.Significados de confección textil 
Cuestionario 

2.3 .Interpreta/ infiere 2.3.2. Recursos y materiales 
1 

2.3.3. Conclusiones de confección 

2.4.0rganiza/ elabora 4.1.1. esquemas y prácticas 

3 .l.l.La estructura del diseño de confección 

3.1.2.Cohesión y coherencia de la confección 

3.Evaluación 3.1. Evalúa/ enjuicia 3.1.3.0riginalidad de los modelos de confección 
! 3.1 .4.Consistencia y relevancia de la confección 
l 3 .1.5. estrategias metacognitivas 

4. Especialización productiva A. Capacidad 

5. Capacidades de emprendimiento sobresaliente 

V.D. 6. Capacidades micro empresariales 
Ordinal 

B. Capacidad Ficha de 
Desarrollo de las habilidades productivas lograda observación 

7. Adaptación al mercado laboral C. Capacidad no 
lograda 
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IV. PROCESO DE LAEXPERIMENTACIÓN 

4.1. Aprendiendo lo que sabemos 

Realiza la interrogante metacognitiva previas a la confección textil a través de un 

diagrama de decisiones. 

4.2. Construyendo los nuevos saberes 

Inicia la confección con la finalidad de lograr el desarrollo de las habilidades 

productivas de confección, a través de la estrategia rnetacognitiva. 

4.3. Evaluando lo aprendido 

Terminada la confección responde a las preguntas reflexivas, con la finalidad de 

evaluar la correcta aplicación de la estrategia metacognitiva y logro de habilidades 

productivas de confección. 

V.BIBLIOGRAFÍA 

4.4. MAYOR, J., SUENGAS, A. y Gonzales, J. (1995). Estrategias metacognitivas. 

Aprender a aprender y aprender a pensar. España: Síntesis. 

4.5. FLA VELL, J. (1993). El desarrollo cognitivo. Madrid: Visor. 

4.6. PINZÁS, J. (19997). Metacognición. Lima: San Marcos. 

4.7. CAPLAB (2005). Operatividad de máquinas l. Lima. 

4.8. CAPLAB (2005). Patronaje Industrial. Lima. 
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ANEXO N° 06: Módulos de experimentación 

UNIDAD DE EXPERIMENTACIÓN N°01 
OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA REMALLADORA 

l. DATOS INFORMATIVOS e 

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES: ............................................................................................ . 
1.2. OPCION OCUPACIONAL. ...................... : .............. CICLO ...................... FECHA: ............... .. 

11. PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN (5 min) 
2.1. Interrogantes meta cognitivas previas a la Operatividad de la máquina remalladora: Responda a 

las interrogantes 

PLANIFICACIÓN 

Escucho las orientaciones del profesor para tener 
idea de su complejidad y activar mis ideas 
previas de operatividad de la máquina 
remalladora. 

SUPERVISIÓN 

EVALUACIÓN 

¿Sé cuál es el propósito de 
aprender la operatividad de 
la máquina remaUadora? 

115 

Me autointerrogo: 
¿Voy a operar la máquina 
remalladora para aprender y 
comercializar prendas deportivas? 

Vuelvo a practicar 

Solicito ayuda a expertos y 
complemento en intemet 

Figura N" 2.1 



2.2. Operatividad de la máquina remalladora.: Inicia con la actividad (30 horas) 

EXPlORANDO MIS SABERES 

),¡<::''·~- \'"'-' 
>' ··:':::;~,:./ ••• 

¿Puedo operar la máquina remalladora con autonomía? 
¿En qué se me hace útil la operatividad de la máquina remalladora? 
Para realizar operaciones en la confección de prendas deportivas. 
Conceptos previos que el estudiante debe manejar: 
Conoce las partes de la máquina remalladora. 
Sabe el enhebrado y regulación de tensiones de la máquina remalladora 
Sabe la operatividad de la máquina remalladora. 
Sabe cómo usar una máquina remalladora. 

CONSTRUYENDO MIS SABERES 

Hacer conocer las partes de la máquina 
remalladora, su funcionamiento, 
velocidad, dirección, enhebrado y 
graduación de tensiones. 
Hacer conocer las causas que dificultan 
el uso correcto de la máquina 
remalladora. 
Hacer conocer la operatividad de la 
máquina remalladora. 

EVAlUANDO MIS SABERES 

Practica la identificación de las 
partes de la máquina 
remalladora. 
Realiza el enhebrado y 
graduación de tensiones de la 
máquina remalladora. 
Practica la velocidad y dirección 
de la máquina remalladora. 

;;,•,:'¡,;: .. 
' !".:~ 

. :~~!r-,'{l?E:óyector;:··:";·:. 

Ejecuta el enhebrado y graduación de 
tensiones de la máquina remalladora 
en tiempos óptimos. 
Identifica correctamente las piezas de 
la máquina remalladora. 
Opera con velocidad y dirección la 
máquina remalladora. 
Reconoce las causas que dificultan el 
uso correcto de la máquina 
remalladora. 

Se aplicó la ficha de observación, cuestionario, lista de cotejo y prueba escrtta 

2.3. Actividades de experimentación 

2.3.1. Objetivos: 

Al termino de la unidad las participantes identifican las partes de la máquina remalladora, hacen funcionar y 
realizan operaciones, asi mismo se busca que los participantes controlen la velocidad de la máquina, 
dominen el enhebrado, graduacion de tensiones según el tipo de material, dominen y controlen la dirección 
de la máquina con hilos y agujas en tejido punto. 
2.3.2. Contenidos operatividad de la máquina remalladora 
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MAQ.UINAREMAUADORAJHDUSlRIAL 

LA MAQUINA REMALLADORA 

Si! conocen comtJ máquina rernalladora o máqu loa 
_oyerJgJ<.El tipo de puntada que efectUan estas 
máquinas es. el utitizado para sobrehilado y para unión. 
de• piezas de prendat dando como resultado tmas 
costuras muy etásticas que impiden el deshilachado de ~ 
lo> bordes del tejido. 

~.-k!.f1s-ói"t ::-:;~~ <}.;;=~zr&.~:;t-~.:'~i-B~yCF -~;~.;r~ 

~-·~i}lf3.-.:>0zts;:::;m,?.:r.:Oa-:<:!s. 

&l&.W..Q .. !.~~.á.;;.\1~·.:.'> '%l m.lf-3:1-:% :?.-..~:;.:;re;};: drr..~ :Xica 
""<:.::t~.'>.~r:.-.:.+'>.::·:-:.e:::,;,:>::<. 

I;!_~Slf;E:?..!D~ •. ;r::;~·'<'S ::%":.'. ,,_~~:; -i'f::>j';, 

OO:N1E DE ARRASiRE..-Si-;v:m para cl-~3f la te-:a. 
GARFIO SUPER!OR...SU fu.r.-dtn ~ pasar el %o super;or ·~el re:-na:la:do, • 
<;ari>J:< ::1~>f y re.-arb arnb3 pe:. -a el ?.l:&a:r¿iH:to <:.en al h:\c CB ta ag0}a. 
GARFIO INFERlOR.-Sll f:!.;.;.:¡ón es pa;.~r ei td:o ~nfe:ilr ;;a rnm&!~Q '1 
lezattaW.hiUél-idag>.;js. 
GARFIO CE LA PUNTADA DE SEGUR!DAD.-SJ fu;;cim es cw.f.zar la i::za~ 

!a S€g":m.1a ~:41 y~a:irer ~p.;~ cae~. 

CONJl..lNTO O E: T8i5C-R. -?",=:....~ q;;a r~dar: ~ t?.1-i6f,¿¿. b;: híi,.~. 

O!ff:<'".!NC!AtAe e!lC.~ra at '.aéo ~:::!6 rl~ ra c.aé-~ d~ !a r.~:.;i~-a. 
grsd~r!a. &.;t.=r.ci:.i; b~~r.~t"ai. ~::e.~ srr.aztre. v~r.~. 

tltiAl DE R:Es:muos. -?cr s"la se ~-= bs ~z.; Ji¿ t~ C"..rt;;ó. pcr ~ 
!.nca:o;; :e;m;b::. 

i'--"li~;.-h-.'e'o-/t~~v~4!!l'tll::;~u:t~u1!:~ 

';:3 Ti:'i!f~ ~ ... ~~Ó't' t"-"lta! ~~ ~-:.;._.¿:J.O<fot~, 

.~t..;u!~ ~ l!~ cl ~'<''-1k:lt>t~i~113 ~-l!t!- b. t"~~~;:l.x-3;. 

~lt,.~!.r>lr.t"'J '!'i.~Ut?M~~af~.tf"~ ~-

!:~<!t"'"A-r.te 1~ ~.w.rctl.ara~>tt"-eá rq.;-it:~ l.<!Sl:3fZ~<! ia ~~í~r:a.. ~:fl:íel> 
~~¿~. 
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PARTES: 

2.- Remalladora Industrial 

~--~R'l"A~IX 

:J.··<:.ONJUI'ITOfEI'ISCN 

"' -4.•'iO~lt 
J>- 5,-f,IJ?lUAOVl~CRt::fl.Nr.'rt.DE.A 

:l.·BA.:UU.L'f.::.(j:JJA 

ll.· ''"-'"'"-'•C<o•?~LSHOH 

;.t..- PV.'KHUEIAfiJA 

~S.· 7AP.:-,JNFrn:iOR 
'" :f>.-BR<:ZOOEO.?!EP;tEN<:..\TflA 

;::0.-P!E~ENS:.rEu 

~.'1.-!N"TER!<.!foTn~ 

;~.-Mt1:.\YOJ!~ 

TAPA lNFERlOR.~Protege hilos de los garfios. 

TAPA LATERAL.-Sirv~ como base p:ara sostener la costura. Se abre 
al lado tzc¡Ulerdo facilitando la colocación del hilo. 

PIE PRENSATELA.-As~gura ta tela durante la costura. 

BRAZO DEL P1E PRENSATELA~-Píe:za con articulación lateral y 
vertical. ba acc:eso dm~cto para la colocación de la aguja. 

BARRA DE AGWA.-Fie:za ccn movimiento arriba- abajo, en ella se 
TlJa la aguja. 
CUCHillA INFERIOR.-Sir1e para cortar el excero d!i' te-la. 
CUCHILLA SUPERIOR.·A)<Uda al corte de tela en sentido vertical. 

PLANCHUELA FUA.-Poree abertura tanto para el paso de la aguja 
como para tos dientes de arrastre. 

CPJ.!C!CiRA.'!A 
""'·"!MJ'1p•>r• >.uq•__.•.,w•rr "X'Jl 

l.,.,r_..'-"'"""'3:.~ ...... 
so,.,-..--"'L ........ ~~e:.-~~=F-L 

01~1J'B-lOA. 

""""'"' I'ClG:<CtoOS 
Pfe,¡_,.w;rcll 
~Oir:FEIUCII. 
~IO~~PJ.,_ 

Tlof.li 
fpt¡l;.oza,¡. 

;,.~!1..~1~-G<; 

~tCI.l.!fl.tiO". 
(\I(IH:,.l.Ai. 



_Actividad 4 : 

HERR~\J,t:JENTA.S O t<v.rfEF.1/\LES DE 
1, ·Fi!-TZf. : 
Sirve para enhebrar la maquina remalladora. 

2>· CONOS R.t"Jl:ALLf.: : 
Sen hi\os que se utilizan en el remallada d& la t~a. 

:3. · PiC}JCT~P:A; 
Sirve para cortar el hilo de remalle al termfnar el remaUado. 

J ... DES"T0Rt HLL/,0DR ?L/<-h): 
Sirve para retirar la aguja de remalle- de la barra de aguja. 

í~~ 

' 
PRL'>,ERO: 

Se repcníó cart .... t1:ms r~c--..D:n~ui.."\1"6 a CQda wn~ de tos E:-studlw.tcs. 

;~!~?~~gia ~'$8t;;~~~n~~;:~cribir ~o !.a cartulind tma ~rte d~ la 

Oespt:Es re recog,iOy se b.).t"ajeO tas. carw.lnM-. 

Lll-"'30 ~ puro com'! ~ ~aní<:o \J se P:idló que tr~ o;!itudiante .;otlja 05 
c~:.~Unx, erne;t;íó'll se tee l.o C::.....:rito y!.~ tta..-na cl ncmbr€ de ta ah;rr:11a., 
.u1 ~ Y.1. rcrma.11do los sru¡:.~ 

L~o (a profesoril realiza ~-i. mé~odo dernostrutiv;:: 
rnaqu¡na r~r:.!U3dt:r..t. CC·Il1o el: f¡ y 
freno, dire<:clcin, co!co.::!ón de ag!..l nes 

~~~~4~· ¿~~~g:Jg. 't~~ua1~Jer~;~ cn~t!\.'1~ 'i r~titlvoha.s~ · 
t~gr~r ta capacidad de- mailejo y contrc-i de ta: maqulna rerrufur.dcra. 

•ooo!OQ.e_..._...._ ....... -...,..,.~-s...-.oo•.A. 

..-.-..... ~---- .... ~-::""-"':~~'::..--...::..:,.,e-----

"'¡ 
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>~· ~"'""'-· -~····~·~······-"'"·-· -·"··"·--"""-""""--.. ·-·--¿~ 

ACCESORIO DE Lf., Nu:V).UH·ü:; RE.MALLtDOK.t;, : 
L.~ A(~tJJA : E~ una pte:::a de la maquina remaUa.dora, sirve para perforar 
a la tela en el. mc~to del remallado, es de tamaño pequeñt1. 
!-l:\~,T~;;;.. 

CiS~>·Es.laparte que se fija en la barra de {a a~uja. 
W:·<G,· Est5ubfcada ctntre ef.aboy ta lámina, sirve de rofu~ a la lámina en 
e( momento que atraviesa la tela. 
~--~"'..~:~;;,_,Es la parte comprendida entre el cana y la parte supertordel ojo; 
dl.lrante \.a costura sufre mayor (rio:ión. Con ella '.:ie det~mina el e<"..pesorde la 
a¡uja. 
f').Jf; •. Situada endma de la punta, atraviesa la canaleta y \.a parte inferior del 
chatl.án. Eselorif!dopor donde ~saet hilo al enhebrar. ·:;; 
.r::.;;--n):.., · Es el-e>..vemo inferior tle 1.a aguja. 
,:::..:~,'~i.f.7.:. ·Es la ranura larga y corta ,sureo a la largo de la lámina y el ojo. 

Sit"Ve- para iUiary prot~r el kilo de arriba. 
_-:¡·.::..t;... . .:...-t ·Es la curvatura ubicada en taparte opuesta de la canaleta y por 
encima del ojo. Faolita la tazada de la puntada. 

a.· DeSCOI"lec>:ar la m.aqulna de l.a corriente el.;ctrica. 

b.· Girar-al "olante hasta que la barra de a~uja lle~ue a su recorrió máximo. 

c.· Afloje el ':omillo porta aguja. 

d.~ Sujete la aguja ubicando e! chaflán hacia atrás y la canale;;a hada adelante. 

e.· inserte el cabo de l.l.Jguja completamente dentro del a~ujero en la barra de a¡_uja. 

f.· Ajuste al tom!Uofi"rmeme-nte. 

?reca>~~ G'LOe se~wm<u; 

1. En prlrtret ~r la ;náo.:J!Oa deberá "$el" a!'ISI..adn con C~J!datkt. Al, prend'<M' fa 
flláQ.l.ljN ~ e$per.arM pcr!.) F.l\m0-3 pcr 3 lr'Jm.1tM caroo mir.!mo. 

2:. A.segurenm que e! mctot !fo".e en dítéa:.'órl cc..rrecta. 

3. ¿Córrch:nci:;malarro.AQ\IÚ"faren~? 
l3 ~%3 ~cm tun-ciorla. 0-~ando el l)édal. mayvt" ~~con eJ pie 
iz:qubrdc, a. mayorpreSir.lrl rnaytx ~rl! l<.l'i,a\odd.ad, 

4, l..'1Ai¡ut.a de !a Ma-!;Uirt..o.d-a ~<2<::~a. 
Las agujas. de la ~;.;h-:a nnna!!<mc-r.a, -se d'lfer~r:dan por ?l tamal\o mencr a las 
"err.as. 1..3 e-le-006., de la ag:oja depend21 cie 121 nlJtutalez::a ~-material. a 

..,., .. ,..._._._-..o 

=..-r.:.~-~-~=-E"if'i =--=-~~~~~~~ 



.,>p..,..-...,;..,~.,...,_,,,,,..,.,.,~.,..,.,.,,,::,~'-~~"-'~"' vn .;;.~..,..;.~.,._,. y 
vn<On de>- ptozo"- do ocvo,.do o loo...._,......, .. 
o'tobla.c:JdG<O. y espo.,...fi<:o<::i-on..,..._ t6.cnk:o .... 

1'1~ .. -.,.d .. -~-·-.. 
.-~ ................ .,....,.., ... __ _ 
~ .. ,..,.. ............................... ,._..,.....-
~..,_...,..,..._.,.,........~M ........ .,.,. 
..,;... ... ,, .... _~ 

,_ .............. .,.__......,.........,. ___ _ 
_ .. ~.,¡...-..- ...... _.... 
~=~-=-::::: ...,._..._ .1 

MANTENIMIENTO DE MAQUI NAS 
Es una ac~~~dad técnlca que !le-ia a la ccnserJadén ¡Je los equ~pos e<,r:tando fallas 
macámcas, para así lr.abGJar con eñcierc1a y !a producción sea ót:.tma. 
EQUIPOS DE t<;\t.J.fTEN!MiENTO.- Son todas aquel! as herramiertas y materiales que r.-os ' 
ayudan a real!z.ar limpiezas, ajusres o cambio de piezas y V1.enen hacer lo siguíeme: 

> De~'tOmiüadcr{Plano, e..<4r~la, puma.) 

~ Ua~o-es (France-sa, bQr'~. Hexagonal, Octagonal) 

;;_,. Franela 

;,. Bencina. 

b- Ace~e iubricador. 
¡¡,. Compresora de aire. 

> Brocha o pinceL 
W. AliWfE. 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 

C."':J'J ia f.-anf!!a~~;::ei!Ei~ero. cat:ezBI,je i:l: ¡r.~mr.llt:..r:~¡ :i..~¡!ttis d=!l!U:~;<:. 

w Cclcr.a;unat~s i=i;aic,ée ~~pr<!:h"'2lili.1ld?¡f.:~±-:~ey,.,1a;;:e--.-ao"a. 

¡;- Qlt!i! bn!<:::¡uinac:n~:J5;r!".a<ie crdtCOCJ"!. 

S.-MMiTEN!f.nENTOFRE'JE.'lt'rVO"Se-~c:a ~~na!ó;:¡u~~ 

~· ;~8~~:~~:" t~cil3~ ;;;r.c.::l ~a= pei~sa;;w,¡m-:i:aé~ ~~ñ::~~te-la ~=~r.ctraf~3. ~!d::e:':$- ;:J~ arr5W.. caja;:J~ 

lll~~;:a:-ccr. :1 :;;a-teg;;U ~~g,:.~ en ias~e13$l!e r.:::r;cr ~-~r.::er.~ 
;o. C::n ia ~ne!a[;::~i;;:e!~en. catezcl:k =~ m~r;:r.acr:t~r :1...<-<J~t~ ó!~tr.ID;_l;:;. 

:) HB>~~!func~~!dt;!S~::ir:a;:-l-':l!illeel~!!"!'!-e<!l!;lf:b."}t. ~~c-.;~~~ 

¡;- F~e:~?~~tmt~jar~¡~t~m!am;muinam:-.:#.ah~-a 

C.· MANTENlf..llE..'iTOCOAAECTIVO:l"jr;.:;:jzJ ~:~ ;n;--....i'i.;;::>!::-p.;;;:~-w-dc 

~-,..::t.~"W-l4 

;1=;:_)j;ffi. 
:>,1.!'9:5<-.~v'C"~ 

"""""" 

t!<o"TIR!it'S:·Los~ '&e-t:.lpe~~m-,;..~. 
íWl:.l'-.n..~tU1.5.·~~2s~«~lzs~t~~~eas.:~. 
itmE+.;.,w.4!..5..~o:r-e~~¿~.t",.!e'or.ai6,m. 
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CA LISAS QUE DIFICULTAD EL USO CORRECTO DE LA MAQUINAREMAL!.ADORA: l~ 
,_ .. -~-..~~.'irr· 
,. ~ ~--·~""'""'"'"'""i-ia>><""~-. -,.~..-. .. ~.,.._;,..,.,.,..,..-... ,~ ...... ._ ...... 

::~""""'~_,~ ~~=.,. . .,;r,~~.,.,.,., ,.,.~-=n~•'-->~ 
ho< .... ~ ... ,.,.,. .. "'-1"-<>t~ ......... 

~ ~-.. ~,_ .. ,..... .......... ,. ...... ~ .......... ,. ............ 
~ • .,. .. ,....,....,.,,_,._¿,..,.;.:;w~-.;~""""""'"",.,..,.=.~r.;.. 

=~"·d"d-wc::o 
~"::"'~t't!<'*: 

Rfll DE Al:lli!DAD uf M.!tlltlliMIENill rf L\l RA!illllt\8 l!.t\illfillRA 
RílUHR:OúRA 

(lllS OlAS WtmS) 

ütcen mud"ta~ f(ll"masde ~--ruar seglSI ei roeeio antliente 
donde ocUTrcnlos hedlGs ~de la manera como entieme ei 
problema. Para b cual·~trabajaraOOl'llñ.~ :Wmna~ 
dramati:artó:l y anaüzaf\Gi.~ dlferent..">S cases corro: 

-11\ar'.a ~.!!la joven tlrornf:sta. 
A.'~<~ v 5U gremio redamanOO scbfe el. duntento de !it!ekkl. 

Esta capacidad de punerse en~ k!g~r del otro. Esta 
h.lbilida¡J de- intefior!ur ~s emock:Jt~li que exp-esan las 
pe:11Lm5; la forma romo sienten ·y entienden. 

1 



UNIDAD DE EXPERIMENTACIÓN W 02 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINA RECTA 

l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES: ............................................................................................ . 
1.2. OPCION OCUPACIONAL.. .................................... CICLO ...................... FECHA: ............... . 

11. PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN (5 min) 
2.1.1nterrogantes meta cognitivas previas a la Operatividad de la máquina recta: Responda a las interrogantes 

PLANIFICACIÓN 

Escucho las orientaciones de la profesorn parn 
tener idea de su complejidad y activar mis ideas 
previas de operatividad de la máquina recta. 

SUPERVISIÓN 

EVALUAOÓN 
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Me autointerrogo: 
¿Voy a operar la máquina recta para 
aprender y comercializar prendas 
deportivas? 

Vuelvo a prncticar 

Solicito ayuda a expertos y 
complemento en intemet 

Figúra N" 2.1 



2.2. Operatividad de la máquina recta: Inicia con la actividad (30 horas) 

... ¿Qué apre JJe"re 
•ld~ntifigar- las 'p~'rtes,,.:. e.:; 

.. accesorios d~. acuerab(él.'J~~ nognc¡ 
·•·· ... ,Pemostr~P~u·Ju,.ncionami~gtoJd.~ •. la, 

.·:j·li~t;~~~d~ite1;Q~~o~;~.~1:~;z~~; .. ~ •.. 
•·.;•Gp;peré·' · .máqllina::rec;tc¡ controlan' o . .,··· .. ·· , 
. :~, i~~?s:ió )e,s~ta: ejerciqi'bl) Q~ ~cei~raciÓn1yfr~r]p. 

~¡l¡zCI~2~er~cjoQ· s;de,· e,nhe~ra99Ygr~duaéio'lj,ct, 

.•. ···~eh'~¡~~~a¡r~ct~;.~;~(¡:~8~·.~::=~~te ~~··· 
,d~corádb y·;~,nión de.·:piezas de 

~~i;~~ · · · es:t~~.~J:~~~.; ... ·. · · · 

EXPLORANDO MIS SABERES 
¿En qué se me hace útil la operatividad de la máquina recta? 
Para realizar operaciones en la confección de prendas deportivas. 
Conceptos previos que el estudiante debe manejar: 
Conoce las partes de la máquina recta. 
Sabe el enhebrado y regulación de tensiones de la máquina recta. 
Sabe la operatividad de la máquina recta. 
Sabe cómo usar una máquina recta. 

CONSTRUYENDO MIS SABERES 

Hacer conocer las partes de la máquina 
recta, su funcionamiento, velocidad, 
dirección, enhebrado y graduación de 
tensiones. 

Practica la identificación de las Ejecuta el enhebrado y graduación de 

Hacer conocer las causas que dificultan 
el uso correcto de la máquina recta. 
Hacer conocer la operatividad de la 
máquina recta. 

EVALUANDO MIS SABERES 

partes de la máquina recta. tensiones de la máquina recta en 
Realiza el enhebrado y tiempos óptimos. 
graduación de tensiones de la Identifica correctamente las piezas de 
máquina recta. la máquina recta. 
Practica la velocidad y dirección Opera con velocidad y dirección la 
de la máquina recta. máquina recta. 

Reconoce las causas que dificultan el 
uso correcto de la máquina recta. 

Se aplicó la ficha de observación, cuestionario, lista de cotejo y prueba escrita 

2.3.Actividades de experimentación 

2.3.1.0bjetivos: 
Al termino de la unidad las participantes identifican las partes de la máquina recta, hacen funcionar y realizan 
operaciones, asi mismo se busca que los participantes controlen la velocidad de la máquina, dominen el 
enhebrado, graduacion de tensiones y regulacion de puntadas según el tipo de material, dominen y controlen 
la dirección de la máquina con hilos y agujas en tejido punt? y plano. 

2.3.2.Contenidos operatividad de la máquina recta 
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MAQUINA RECTA O PLANA 

PESPUNTE: 

LA MAQUINA RECTA 

Llamada también maquina plana o pespuntadora sirve 
para coser : Une y pespunta las prendas. ·. 

La puntada de está maquina esta formada por 2 hilos:·. 

A.- SUPERIOR- AGUJA 

B.- INFERIOR·BOBINA. 

3.- Recta Industrial. 

4.- Recta Computarizada 

:;.- P"AWlCA DE RE:'A.ltit O RETROCESO.- Sirv~ para irr.¡mlru 3 la m~_qu!na hader:do qus 
fiat:;a atiasJ:adetant~. ton eU<i ;_g re~liza lm: atraques. 

fr>. TlR:..H!LO .• Pt:r metilo de !!Ua ss: realiu el me:::a.;1ismo que tka et h!!D '!cierra !:a P'Jilbda.~ 

'.-. SARP.A DE AGUJ..:...- E'> la barra vertkat :o donde se :mjda ta ag,uia y pcr medla de ella ie 
cor.a:.~~ <?\ fi§'lje arríb. hada abajo, · \ 

-~ j~&~.;~\~~r:~~~~~2 ~~;:l~~~rct?i ~~~~; ti6~~ de~1 ~rl~~f:.sir;~~~~~~1~; 
oa\¡l:e,,.-anar. ' 

}- PORT:..AGUJACDN SU TCi?JifLLO,· Pi~a qlle sost!~Jle la aguja<111la barra t!~ aguJa. 

i!> PORT4 PIE PRENSA TEL.\ CON SU 'TOR.N1t.LO.- P!era qu~ sostl~r.~ at pú:: pr!insat!!ta en la barra ~ :=\ 
depnms.c.ti!u. _ , . \:· 

3> WRN!LLO D>: PRE$fON CE PRENSA. TELA.- Sir;~ para dar ma~~r ¡) menQf presMn a. Ll teL1 a 
fra'4~ él p1~ pr~nsateta, es i!ec.1r aJando la teta es gruesa se deb~ J:f!Gjar este tornit!o v 
cser:::io e5 delgada!!' dt?b!- ajusbr. • 

).-. PL.\NCHA FRG~IT!.l..· Es aquella pbo<ha qug se encuentn .1 b izquil!rda Ge la maquina 'J a 
traves ~e e{1.a se (lbser;a ei meonismc interne rle la barra. de aguja. tllfn rle prénsa~e!a y 
-~* . 

"¡... PLANCHA MOViL.~ A tra<tés de .ella ie ut.ica la t~bina e..1 !a pon.-\ botina. 
;..-, PUNCHA FIJA.- ¡::"fi~~ t!n ,V.,;do pM~ ~lpa~ d"l..a. ~¡uja. 'flJOa ii'berp,rll: pu--1 !.<» díentes<ie ¡,n;~stre: 

z,. ~.~ En ~ua se do?pcsita ei 3ceíte p.l(..] la !uhrk:acién autcmátk..l de !a rna~uin.a.. 
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PARTES: 

.;- ~-- Df:-.:u;~;:xriit-:= ~;w .. 

"' ~--FM..~SU..C.fl'W~l::)lii:~-6 
:,... 7.-l:-<->B?:.~ 

s._.¡,<_,);:..~R 

~~-* x;;:m .. :.Gw~-::;).<,; ~u-~~!:::0 

17.- ~~~~<:.J.t.'~a.~. 

"" ~l!.-?~<G'.A~;.l. 

.,... n,;:~~HJUj\j',!t<. 

TIPOS DE MAQUINARE<:;m 

1.-Recta familiar 

2.-Recta Semi industrial. 

PARTES DE LA MAQUINA RECTA 
Sedi<.ideentr•Hpartes: 
A- CABEZAL · Es i3 ;arte superior rle maquina y ~~nsta Je : 

.;. NJRILLA O VISOR DE ACEtTE.~ Piez.."t transparente y por medio de ella se 
nr:et de ace1te. 

';. BARRA DE PRENSA TELA.· E; la barra vert.'!cal en donde se sujetd et pie prénsdte, 

·> ~· • Son tedas hs orificios que g~.:ian el hHo dsde el porta cenos haSta 
aguJa. ~ 

,:. RUEDA VOu.NTE O VOLANTE.· ubicada a !a derecha <je la pane superior de 
ITh!fR!mal a u·aves de ;u mllV!miento rotdtf10 na'i permite a-.ilnzar: levantar e bajar 
!a barra de aguja; asf mismo da impulso a las p~zas. internas de la maquir:a. 

~ REGULADOR DE TENSIÓN O ID150.R.· Sirve para ajusta~· n aflojar la tenslén del hito 
de la aguja. SI s.e gira este tG-mJllo hacia la derecha(a mavor numero) ta tenslón 
aumenta es d~dr se ajusta el hite y cuando 5~ gira hada ·~,a i?:quierdá (a men...,! 
numero) la tensión dlsmin¡¡ye ~$decir se atloja et hi!.D. · , ' · 

PORTA CONOS.· En et!a ~e scs.tiene to:s. hilos de conos. 

1>- GRADUAClON DE PUNTADA.- Pleza que regL-l.a !a !onglt.ud de la puntada. 

DlENTE DE MtP.ASTRE.·Es ta pieza dentada que :se proyecta hada arriba a través 
ranura de /.a plancha fija y sirve para alejar 1a te!a C'Jando la operaria va , 

B.-MESA: Mueoie que sasuene al cabeZal y a otros componentes de la 
máquina y consta de : 

JNiERRUPTOR.- Por medio d~ eUa se prnnde o apaga el motor de ta 
maquina. ON ·Prender y OFF- Apagar. 

RODILLERA.- Sir;e para levantar el pie prénsateta y disminuye la tensión 
di!! hilo. 

PORrA BOBINA.- Lugar donde se ins•rta la bobina, su fundón "" entrelazar 
~hilo de la bobina con i!l·hllo de la aguja. 

DEVANADOR DE CARRETEL· En ella se devana~ carreteL 

;.. PEDAL.- Pone en mo,imlento la maquina, slr'e para acelerar, embrague y 
freno. 

;. MQTriR: Equipo eléctrico <le rotación continua ubicado debajo de la mesa. 

SOPORTE DE CABEZAL· Sirn para apoyar el cabezal 

\ ~ 



C.- ACCESORIOS : soo pie>.asque comom1anlamaquina 
según su uso C{I0'\0: 

1.·W31N.:..· Pif'J.a Qt.'e alb~a at ca:"tetei_. su fl.:ntiéo princl~\ .::-s re~r- ta 
de !.'! agvjll. y ~>:rúH& el hltn del. carret~t en e! ~t~ pr«-íso co,1, 
~d«~;5da. 1krre 1M ~tg;;!efif~ parte!. : · 

,. a.- TCP.r~!U..O REGi.UGG~.- &!!;i..s !.:2 tEl~~~r. dt1 M:> ·1c~d<>' 4ei. r.rurEtfd, 

;¡. b.- J.\L~.· í<P.<;.;l~ ~ p!!io y t-:mrie., df.ll h!;n <:i~s:.fe .:i ~m~t~. 

b.· i.ENGÚJ;,.tJ ?EE!U.A.-C«>-: &a ~~ S)\tkn~l.!. h,:bin;, y -d ~lrett-1:. 

~.1 W...,.t~r 

p~ ~~~~~ • >~:-~ -~~~~~~:: 

\<>'-"l'A 

CRV"'(.'10R...'\..'\.1A 
WliTE:íWI '\ ~!f,Ql'J:tB :ro;n 

~~·.-= ... 
i;,\J.,.i....">::_'l.l'Z==:.e 
~~--V<.\D= 
<:'.\~l..t.x!. 
1':-'!!.'<'h.""'. 

.I'<O:::CJU.nA. 

;:r-n;E.~:.DQ OE lA !-.1J!..QUIUA DE 
COSr-lJRA ~ECTA : 
i·C~I<:x:aretiE!O~e\;¡o¡1a.:onv. 

2.- Pasar pcr el cnl!cio l!el porta.:oo<> 
3.- Conlmaar d n?-C!)'!'f!jo ¡w e! Cf1f~ifl de-i 
pnmergu:ah:;ode:lc.at:.ez.a!. 
4.- Pasar P<:l' el segumD guia 11:io <1e! 
!at:.eul. 
s.-!ngresafal~anc:Mguianl.'ll. 
;; • o~vut-!U ee n!iO po( el ~aUllo del~·-
7 • :ngresar ¡xr ~t:I'IW \'e! al gaqcnQ gioía 

""'· a.-Sut<tf et 11~c y ca,satJ.;) pe.; t1 ura t::lo. 
g . Bajar a h~o y pasar:o w. gantM de la 
ea!raaea-;;uja 
10. -Pasar por el u:tm10 ClifttiO ::!el guía tw.o.. 
11.-!n.."tOOW:Irel fl!J<l al agu¡ero l!e 1a tJar!",) 
oeagu¡a 
i2.· FmaJmwte mgresar el h.'JQ al cjO •!e la 
.aguja ce izqu!erda .l !jérecna 

AJUSTE o;: t.A TEtiSlCN DEL HILO CE L.\S.."18i.i~A. 

(U?.!Xioel[ljl...Jinf2r~a;wr!'<:l!'encir;arle!J.cosrur3(!tej]d'J. 

1.-P!r-1 .-junJ.r t¡ btnsíán t!•l kilo <!• !.t bob1nll ~ire hacia ta dered",a el 
cc;nforn"~e!::dl::a la flg'.Jf1J.{:.). 

1.· Para •fL:jii.r !.1 ten~ del hilo d• l,a !:!i:lbínll ¡¡íre hacia lil !!Q'.#!'fl!a el tmnillo 
.:.~m-.1~ndica la fl¡¡1.:"3. !3). ' 

• _ ..... 
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2 •• CARREra. .:{':ez¡ de o~tl{ o püs.tko, ene!l..a se de"v;¡ru er 
b&? ~ Jbi!Stete·J·lá. Wt.na. 
3.· Pii P"tl!.}i$.,.\TflA.· ~ .. _,e para !O:O~ ia te'.a o 1J.jl.l')tar r,acfu 
!ba!O r .. iJ1tra-;;¡·:..~~ di:- atra-me-1 lA OUfnl* ~ !a Pf~ate!a 
¡i.J.r.a. ÁGi.'"l!!ás se f;ltorpt.ran prt>:~t<.>fus a~>s ..:cmo; . l 
-lt' .. uun. " "''!'"$1,..'"!:,o,_ __ ==-=~ 

¿~~~~-=">f.Jllt\.ll•> C-e I!"'J.a ~ re.aU:::a ~~ ¡x;nt<:;JJS Jl 

#A"<:Et\üE COl (.i(~ !.J. AGUJA Of MAQ.Ul~lA RECTA: 

~:~~~~ ~~~!a~;~~j~;~:t~ ~~t-:~f~~~~~º~"de~~r~ 
~11 la c~r~P.ffi hact~ a b"r-.~ierf:a{í.). 

·; Todos fc.rman una redondel<! • 

Se el'l".pezara di:' izquie~da ! deret:ha , dedr un nombre~ !as partes de!;; ma 

.:; Ld ~lguh::nte re¡;etirá ~~ ncmbr~ (.~ ~s ~-::rt~ tie \J. maq'.;ina ik la <tituilldnte .. mtt-d~ 
m3s. · 

As:i ae ;:ontin'.J.lr-1 rep1tiendo y agreg-1nó:l, nastd lle-ar -l. la clt!ma estt.-<lhnte. 

~¡ Sl <er. Gsi 5!? fati entonces empezaran de rn;e-y-o, ¡_.~ée elsit:<J dtode se fa!.b. 

rl":~-!,!r;Jer,~~~~ettJ tt-bl.3l~~~trNCpolr?.~~~~¿ 
~rr.<!e:;;:;.jG<:E-~ t.."'Slnor.et:i4.1dt :a ~..;:e G'"M~,-,~ 
a.-(ua."WO la prs:~ 4:! ii. n~k:a r&3 •3tl Sl.!e':a, er;t.."'lY"..es -fr~ r,;.:§a 
re<»,.laWó:-t~J.. 

~,oo:t:;:-de-a"',aq.Y..ar~~ta~a}W.A!,eff":.CrJCes-gir~ladatl: 

(;?.t.t"l.~GN f:€tn!t.ifft1Utf ?tl!-iiA& 

ú.:<mJ.:; Í4Dt"H1'ia ;.e "tf<~. ~!lUe!n~cr ma~cr, lli¡;:.:'\!;;.::lls ~l"a.íl ~la; M. 

~~o !a;~JA ~e-;ta tl:liJEm<!~r !11~~. ~ptin~&s~~fl w~~ 

M>.ID.taHS '( HI?~i-<'if.'<TA~: 

1...CONOS.P!:iiii.O.·S~~:f:fuip!si!;:G'M!T. 



Actividad 5: FORNAR GRUPOS DE TRABAJO : 
OI!<AM!CA: LOS CARAMELOS 

Se repartió 5 carama!os de colnr rojo, amarillo y verde a cada llt\{) de les 
estudiantes .• según Qedan en vuz alta el nombre de fas partes de la maqukld 
recta. 
Luego las estu4íante de aaJerdo al tip;J de color se agruparvn. 

En seguida por grupo de trabajo !a prof6ora realiza. !a demostradén de !a 
cperattvidad de la fl"'..aquina recta mrr.o et: fL:-ndonamfentc, manejo de 
aceleración y freno, dirección) cc!ocadón de aguja, enhebrado, regulación l.ie 
t~or .y bobina. graduadón .de puntada, p~puntaOO~ donde cada grupo c:r;;n 
mucha respcnsabmdad y en equipo, practicln ID demostrado. La cuai debe 
ser constante y repetití~-o hasta tngrar la capacidad de mar.ejo y ccotrtJl de la 
maquina r~t~ • 

..:.c=wl-=1: OPERA lAMAQUINA RECTA EN RET.AL.ES,DE ACUERDO A L\5 NOR»..AS 
ESTABlEClOA':i Y ESPECIFICACIONES TECN!CAS. 

RETALES RECTOS: 
U estudiante s&ejetdtaenelma:~ejo de =t\ll'a 
d<t cariO -....:.y <;;;111 ~úoas. '$!"""" p:ua 
d~on.,rlltñl)feci$.ión1'tnCCent.ciÓo'l«mo 
pe'~;:.l.ma<!a:lo!! 1.!1. !$!'1ea .1'0 hombro, p1.1ño, .:et!.<:lo$y 

""""' 
RETALES CURVOS: 
Sin·ep'"l'-'~je~"d::;areld<:uninifJo:fe 
C(l~turu ccnpii'TtlldM redcn:!&.1das. 
fAH1U <'!t> t>( 0.,,$)1,!!ll:e dft !klf. )'~te. 

RETAI,J;~l~4-~~§;. 
l.ll es!:udl;mleo pU$deo::tJaru mayo!":l.P..U"n.ll en el 
dn:::úri<ld .. b!mA<(ulna,~tll'/C<11'l0t:t<r'"l 
com;rcrtllmie~o<hH ;rr~~ al momer'lto de 
rea~UM ~1'1 D&SPll!lte. 

S.-l_.,>,M>UJ,.!.SEQUI.:Bflf:o 
><- El r;rif!~io c., ~o!.\~" foja t'ISY <J-.ntv.,l4<!a. 

,.,. La <lj'uf;a, .,~ d"'mnO..<l:o de {;o~ <loo. OV"ll t.lo te~ 

bt bubm• est;i>n;,\c.o!.:.c.a&t. 
J>· Mo R~ietil" ~ b!tb de la ma.q,,¡t.,._ 

El dobl~-: .:!~ tela= demi!lsi11do :a.bdtad<:~'!f dun:o. 

6.· -:E" ROMPER folltO DEAR!~IBA 

,.., H«'l ~nr'!'d::t de hi!!'> en~ bc!;.inJo a n~:do:$. 

:-.. ~la d.:!bl&.dlO o con Pll>'t!!l rorn.a. 
¡... l3 t"Món ::lel!rtlo de urlt:::~ >3 .:Se o&.eajo e5 d~.ui::~do ~SQ. 
,.., Hi!g (htma'SiadQ .U".;e$-O¡h!!"ot .,l t.. maño o ,..,,:.,..,f'V d<Ct agub o ,¡,.-.,..,.;!<.. 

F~t'll 'lil"lldu.<tr i3 mao_:¡,ln~~o de !ICIJe<-dl:< al t!po <:!~ Wla que se ~ti. <:osil!ndQ. 

"" Cu,o,n.:b ift ~ dm o'""~ picz::t.> """'"':!.lado t:t"uesa>::. doxas. 
i>' C.:and,;¡o ~ ,.~ca'\<Cb.nt~=l<:> ~da c>:n la c.c:T<."a. 

~ 
La d~¡w.o!aenec~~,;!~~télll!ebc~ndd~o!~tfeMSil3el'oici¡¡s~t.:t!:es::.m~~tindl:;ruestt:s 

;;;~J.1Xr:i=:;~~~~D~=!~d~ilJJ~=~d3,wf~c~~Oelp .. 
Li.d==nr.ci!se e:.;re!a ¡di!Qr.ttnte PIJI"I:ledi~ddl C".J?Y~ de la demm;h. ";~;,";";;j;~~::;h';t!;;~J: 
~ d!J;~;z~ de;nlnJi!ar.le \il'l!.&nirnxi®IJ :miltUee~bJeipcl~ E~:.e ,. 

~i~~~~~~~E~:!~E~j;~i~~~?.~~f.;,'J:;~t;:;~. 

). · CREAR UN .t.ROliVO •• Cuando lea torte paginas de re-tistas, o:Jpie paginas de 
Ubres y tome notas. Luego archf,&Js. Elb 1f permitirá orga.'li:ar ~u informadé.'1. 

6.· E}'JILOSICJON DE CcttOC!MIBiiOS ,. Ci.lando !.5ted ha aVmentadJ su rrenre .:::n 
tc~1a lnfOi"m.adén sug .. :!>fid.!t ~ta .m sus manes r~atiar ll,"!a aqnsíd6n de fdeas., 
sin juzgar a las demás l1e:~s. 

IOENT!fiOCIOII DE iDEAS DE NEGOOO !i'RODUCT05 Y SEíMOOSl.· Se ~abaja 
o:m !a~ aiilli"Jlas en grupr;:¡:. oar.i ¡o cual se tffidrá eo cuenta el MOOLO E.\\EUDO: 

LL\J'<1ACEIC-EAS - - - -- --~- ---~ ~~ 
.II<CRORLTRO ----·----~ \'o:: 
MJCRORLTRO- - ~--- _ 

'---fOOA - • '" 

DESA"'-"'LLO DEl. PROYECJD : ~ 

~a denegoc:<J 
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:..:t~vm:.d ., OPEM LA íltAQUlNA RJ::CTA CONTROLANDO VELOc'i DA~ 
DlRECClCN; t,CEUO:R~_C!ON Y FRENO AL VAC!O : \ 

l.• FN~EOOS;EI!ILOSWPIJB1;E.t.L<:.UW.SP!.J~ 

"' E'xnl<!botl~$;i.,¡,;~.,~W:h&J>.,.¡<:J~IItlll.. 

"' L&mt.:n.intK~:tM!~nhe~ 

"' Lt.Pr<Jtié!ld~~¡¡rfta:eiA~l"~de~ 

2.· Al. (D!.ER RH!LC::: lt-IF""..RIOR SE-~:; [N U.Sl.Pffi'JK!E o;: U. Tf!.A 

:1-·I:i.Q.Wi.Llt!MQ..ill:S 
:> A?,ujs.e~t$1'1al o:~>lc'2::!l. 

'~> .... .31&ennet::rJ:d-."tl. 

" ~~ <:~rroWl~!3va:~ 

.l.-~~ 

U.a¡>JjJ~tar<Jrnl,.tcrddtode<:~.&.:;!é<ll;ut:e2?.tl'll.!.s~I.J.. 

ll> A¡t:U, mt.l ce~~~

~hiloéeet~:i:nl<lllri<l'<!1na9JdoW'ac. 

"' La~~¿,,clei,I)¡.,O$ár.:alq~d<.M<h. 

l>' l.ll~t.tf"'f!1trlm:r..ni~<2Jl...,:;¡n,.,sta..,..._ 

8.· C05nJR.l..AJUSTJ.DA.C HECCf3!0A. 

y ,l..g\lja dañac.a , il"~propi«da. 

y ElhU:O ::ln.)l'rlba<!t!m.r;;i;:II!O l!!ns:l'jdeabaje 
fiOjo. 

~ La prasien d'!l pt,e de pretlsa~~ta ~~ d'!masia® 
fu<!rte. 

¡., Etdieo,te de31!"<~.Slr?. estr:malgraduarla. 

l:> El !Wmem de p<Jate;tl\ 1kl'l et qu!? está 
coslelld~ no) '!S ei .ad<;JC~JaOO. 

'l.- LATF;.Át1iJ CORP--E 

""' L:3s die:~te;; dg: arra5~ están mal gra1uados. 

~ La prash!'n rial p:fe <n lns~ficiena. 

"" ~t%~¿~j:1W:ari~~ ta p!a.:a '1 ios 

10.· COSllJRA Fl<J..!A 

;.. ~ils/00 sue!ta ~ Ws hH:Os da :rrrríba '1 aO.:.jo. 

11,·c.AUlAOEPUNTA!)I!¡ ) "''* dlrecc:iOO de Q eesMa t:UU!do 
mMpiez;u. : 

)o T.elBmal.recor"..a.c».la<:ulll:;.e~ulbl:~ 
e\pMOMrmald~l!.~~la. ' 

12.· ROTURA OC HitO DEAa:..JO 
> La bobinar.~ l!mhllbmda. 

iD.Snde ~ria enctntrl!lr o¡x¡rtuddades .ie O:S<g!Xio? En '!u ~r<J¡;ia m~nte h.,Uará !den 
raa!roen~ inr.cvadocas o!:l~~Mldo et rnundo '! ~ qyc~e n~ka. 

R~u~Gl: No e:>:i!lten !dea\ btl!m~nt~ n~va~ ~o~ lnrn:--:adc~s d~ ¡mli¡uos c:ucotptm. 

la dave es :;er¡cill.a. : !im¡:!ifiquese la 'li-da; b~ ~wñ~ i!.eM primero, !U:'t~ dej~:t1 
crotcery c:orM-érb.ta!<: en ¡nm:i~ 

A CO!ltlfiUd.dóo te ofr«:entes seh tét:nl::as que loe ayud<1r.itt a des;uroil.M ideu de M;Odo. 

1.· lHUS!EP.A P8'&\00 EN ESCJ .- CAda \"l!Z QJe Jl¡a ew. eo.cro3 la Idea. =:;!:.!e lo ha lled\o 
ul"'-

:2.- ;PUm! 5Ui P.E'CUNDS.- ¡Cuii'IW~es ha rec:Bm::100 peral mal S6rvic:i.::~ o timita.dor»z de 
un produ:to q~ ha C::lmpradc?. 

3.- AP!Jtm: sus suá'.¡os .·(~ha quet~O h3c-er d.!mpre?. E!er;baO. l..ue!lll 00~~ Ufl:i!l formlli 
de eor;o.~rtir e5ll idea e1l ne¡ado. 

4.- LEER, LEER, lttR.· U motj<lr f:.1'"ma dot t=en~r qb! ns. jutgo5. aN\tios flU'J'an M 

atimentarulo con ilformadón ru compo..;taOOra msnnl. La ~t1ra es el mejor l!l'-lmo. Es 
nece2rio lMr tod~ plblit:adónd' M¡Odos. 

MACRQflLTRQ 

CRimJOS D< 5ElECrtóN . - Ri!alkar !a• 05 pregunta; infaltab!Bs antes de 
em¡:::resa: 

~ ¿Existe un mercado para es-te producto o: senidol , ¿Hay una demar:da 
¿Usted quiere re-atizar 

b este pr(o~)"ecto?, ¿Es. pcsible produdr el producto o seMdo en la localidad?, 
permite cbt-eoer sanandas] 

~ 

COMERCiAUZACION: ¿Q-ué romerdalizar?, ¿Para quién cGmerdaUzar?, ¿DoMe 
¿Cuántocomerdattzar?, ¿CÓITl1J 

o:¡merdattzar? 

~:¿Cuánto prcdutlr?, ¿CGn qué produdr?, ¿Oóru:!~ prc<1udr1, ¿Quién 

CRGAN1ZAC!ÓN: ¿Cémoorganlzar?, ¿Cómogestlonar?, ¿Quién gestlcnara? 

fii/AtiCINN<NIO: ¡Con qué financiar?, ¿Cómo flnancíar?, ¡Quién fmam:iara , _ 



UNIDAD DE EXPERIMENTACIÓN W03 

OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA RECUBRIDORA 

I.DATOS INFORMATIVOS 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES: ........................................................................................... .. 
1.2. OPCION OCUPACIONAL ............. : ........................ CICLO: ..................... FECHA: ............... . 

II.PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN (5 min) 
2.1.1nterrogantes meta cognitivas previas a la Operatividad de la máquina recubridora: Responda a las interrogantes 

PLANIFICACIÓN 

Escucho las orientaciones del profesor para tener 
idea de su complejidad y activar mis ideas 
previas de operatividad de la máquina 
recubridora. 

SUPERVISIÓN 

EVALUACIÓN 

¿Sé cuál es el propósito de 
aprender la operatividad de 

la máquinarecubridora? 
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Me autointerrogo: 
¿Voy a operar la máquina 
recubridora para aprender y 
comercializar prendas deportivas? 

Vuelvo a practicar 

Solicito ayuda a expertos y 
complemento en intemet 

Figura N• 2.1 



2.2. Operatividad de la máquina recubridora: Inicia con la actividad (30 horas) 

et~fuos 
:'·,,. 

acciiSÓrifÍS.!le .:i~~~~"~+!!: .§Q 
Demostrar ,, .. :su .. ·.· .. funcionami~~ttl' de'!,,~, la ···:·~:· .,l:.1áqJ~~.'[esB?rida{~,., .. F ... 

. , Pinzas, hilós de<rectibndo 
', k'rec,,~~rigora :Óbse&andó ·la~·"';nq~~s.,t:~e :

7
,. 

:/jnd~stri,al utilizandó'diferentés herraí'niegt(3S/ ~A. , 
· ·Qp~r~' .. !~}'ll1~quim3 iec&bridqra .. tontroMnd91liéloyida 

\,d ~· ·~~~!}~~¿t~é~e~~~~~h!~~cl~e.~~~~~!~í~~i~ª· 
··<~ .. ·.:fupc{rnírimo de lá m~quina[ecÜbndorá. 0 

··. ?qui ,'~Yre~y~ri,,d9ra ~rt 'decmacioriE}s; 
:f · ; •niórl:'cle ·iézas de·acuerdcta .• 

' f"f 

EXPLORANDO MIS SABERES 
¿Puedo operar la máquina recta con autonomía? 
¿En qué se me hace útil la Operatividad de la máquina recubridora? 
Para realizar operaciones en la confección de prendas deportivas. 
Conceptos previos que el estudiante debe manejar: 
Conoce las partes de la máquina recubridora. 
Sabe el enhebrado y regulación de tensiones de la máquina recubridora 
Sabe la operatividad de la máquina recubridora. 
Sabe cómo usar una máquina recubridora. 

CONSTRUYENDO MIS SABERES 
,. ; ,. '; ; :/, i, .:INICIO: ')_. ;~~~}·",'' ·;,:·, .; . "' .. ;~·e • .. .. . . .·.· ,.. ){p:, 

::;' '·-;i .. ·.: PROCESO ,,:,,: .• i:. ¿ 

Hacer conocer las partes de la máquina Practica la identificación de las 
recubridora, su funcionamiento, partes de la máquina 
velocidad, dirección, enhebrado y recubridora. 
graduación de tensiones. Realiza el enhebrado y 
Hacer conocer las causas que dificultan graduación de tensiones de la 
el uso correcto de la máquina máquina recubridora. 
recubridora. Practica la velocidad y dirección 
Hacer conocer la operatividad de la de la máquina recubridora. 
máquina recubridora. 

EVALUANDO MIS SABERES 

~{i¡~¡~~¿ii~ "' 
· lút~}'pa eles béút,)( 

' <l,f~ • :: ./ :~"FINAL·:~ '•4>' >t~:·:,. <.: >·: l·ti .. ,,· ... ' '·' .. •'' " ., 
Ejecuta el enhebrado y graduación de 
tensiones de la máquina recubridora 
en tiempos óptimos. 
Identifica correctamente las piezas de 
la máquina recubridora. 
Opera con velocidad y dirección la 
máquina recubridora. 
Reconoce las causas que dificultan el 
uso correcto de la máquina 
recubridora. 

Se·aplicó la ficha de observación, cuestionario, lista de cotejo y prueba escrita 

2.3. Actividades de experimentación 

2.3.1.0bjetivos: 

Al termino de la unidad las participantes identifican las partes de la máquina recubridora la hacen funcionar y 
realizan operaciones de acabado de un polo, pantalon y casaca de buzo, asi mismo se busca que los 
participantes controlen la velocidad de la máquina, dominen el enhebrado, graduacion de tensiones según el 
tipo de material, dominen y controlen la dirección de la máquina con hilos y agujas en tejido punto. 

2.3.2. Contenidos operatividad de una máquina recubridora. 
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MAQUINA RECUBRIDORA 
INDUSTRIAL __ ,,..,. 

PARTES DE LA MAQUINA RECUBRIDORA\ 
1. Cabel:.>t ~r'.e·sU.."'mi1Jr de la_ mUQt~ina 

2. ~E~ la 9Wo& doMa sa e;~ d ~a! 

3. ~Eqo.;;oo~rn:oc~~,-.CQftl;i'\W. 

4. PW~les 

5. Vo!ante; S>J fúndÓO e$ ba(ar '¡ fe-.r.m!ar !a a<;JUja. 

S _ fnmnuptor: S!J fur.cón as tmcen~ro a.~f ~ melar. 

1. Po~ eon~~ SiN~ para cclc~rr ios CG."'!--S. 

"- a..liriilll o vísor ~-~: P€rmit.¡¡ verificar ;:l. sistl3ms .(!~ \lbricación. 

9 Mirilla o vis~ del nivel dn nc:~íte: Es un marcado(.u;;r:sparet\1~ eOf\ áos !roZOS 

pa~el<m t;ori:=:0Jtales qua ;nek:an mil:óna y la eaolidad ;nín!ma de ~.:eite. 

15.Garii-~: 

:aj Garfiosupedcr: sJ fu¡!O±] ss~~SflicStpef.-cr¿.~rec;-~ 

b} Garful_ amo: SlJftir-Cón es pa..~e! hiro: superior ~m ex les fiícs 

oo \ia-guja S'wl<l cz.m ~<JS el re~utierto ow,amectzl. 

INDIQUE LAS PARTES DE LA MAQUINA RECUBRIDORA 
SEGÚN CORRESPONDA: 

TU.A.c¡:)i'fiüi.L Py•.!f lt!t 't;,.~ .....,...Mn'J<t • zb.tg.!l 

.olltb5>H (I.UitASeE.~U.lA 

TN'AUTEIW. v~ 

G.IMlO 4Ul:O ceeon:~no 'T<JoGO• 

~~QR :0~~~ ..... ,.,.. 

PARTES: 

10. Tapa con bisagras: 

' 

17 

:;. :1 •• ;-~J.U<EY.:. 

ij'.-'t..,-'),t!_"!>W, 

~A..-~AA r,:;~c<.:.. 

~~.-r;.~;;~~,;., 

~~--m=-m:~~,;:.:;;::; 

-,.,_~u>;~.::>':l:l-!::: i"<:~¡;; -

a) Tapa lateral ; sir~e como protector de les garlios. Se abre hacia el lado 

izquierdo iatilitalldo la co!ccación del hilo, 

b) Tapa cen!Ial :Sirve para proteger lc$gartioo y el!ensor, de hilo interno del 

gartlo superior. Se abre hacia delante facilitando el enhebrado del. h:lo qt;-e 

illgr!!Sa para el gar!io. 

11, Pie prensatela: Asegura e! tejido{p!ano o de ptJntc) durante la cosrura. 

12. Barra de aguja: Pleza de movimientO donde está fijada la aguja. 

13. Planchuela fija: Tiene abertura tanto para el paso de, la aguja como para !a de,' 

los dientes 'de arrastre. Tiene tres perforaciones que permiten el paso de las~ 
tres agujas <¡ue utiliza la recub!idora, ~ 

ayudan a reaf¡z¡¡r una operación : 

Aditamentos-Guiadores-Topes 

Oestomüladoiplano, 

Destornillador 

hexagonal 

<.h Pinzas 

.,, Conos de hilo, 

Acti'Jidau LA-PELC>T4, PREGUNTONA.: 
-,: Tedo; se sientan formando un circulo. 

Luego sale entr~ga una pelota a tma estt:díante. 

·;, Al sonar la músic:~· la pelota ze hace .:orrer de 
mano en mano, a una s:.eñalla músi-ca se.det;ene y 
etejo:rc:ido • 

..-; 13 estudla~te <:ue- ha quedad~ con la pe-k?ta en ta 
marro m~dona ·en voz alta una di! las part~ de 
la mac;uina r~bridora. 

:',' El ejerci::'!o continua i:le la misma inaner3 hasta 
q~e la mayoría logren mencio~ar las partes de ta 
maQuina recubridora sin re~tir. 

~' En taso de que una mfS'I'la perzcna qi.iede más de . 
tiM ve~ con ta petotB:, el grupo t1eM <l!!recho a 
hacerle. una" preP.ÍJnta. · 

ActiY.;dad 4 : La..:; rzÜ1mrl<J.;l$ re.-:.di:-::.::;,-n 
n:'J.:T~{:..l«'J c;,a.b&;z;}¿ .·::1~ tf.".r f'(lC'.;.<"-t~J~~·~¿ r=n<h>,;dr·.•''" 
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!liW:Oflll.llliiJ¡¡QRftl.m!Ciik· 
&!aál\latsootm!Ítc.lll:iá~P:d~¡ill:lls¡ 
flli¡tlm!t>l,l.láa¡.j 

REGULACION DE TENSION DE LA 
MAQUINA RECUBRIDORA: 

Coser~t tejk:1) o tea. 

Vertflcar l2!s terofOt:!!~ d~ los h1lo~ :enrendn ~ 
atetita la cosnora por enc~ma y par debajo. 

P~ut.: ta teMlón del hito de a<t~erdc a lo c¡ue 
s~.o~rv~. 

S!ga et :1!guiente es<:;aem;,; para regu{ar tas 
temiooes: 

{-~:::o'~ .... ~~~!<o""':;;,_...f'l.~"" 

Acttvtdads: FORfAAR GRUPOS DE TRAbAJO ~ 

OINA.WCA: lAS .Y.AQ.UII'iAS 

~ Se repartió a :-ada una de 15 est~;dlantes cart~Unas rectan¡ul.!!te5 con el 
nombre una m~q~lna de conf~~~n, 

• Lu~go ~ estudfante socfallzan y buscan a. s~ compaf\eras c::u~ tiene el 
mi1imo nombre de maquina como: MAQUINA RECTA, RfN.AIJ...A.OOAA Y 
RECU6RIOOAA. 

• En seguida se agrupan en tre-s grupos de c5fl:co. 

• L1.1eeo- por ifl.lpo de trabajo la prof¿sora realiza la demos.tr:adón de {a 
~peratr .. i~d de l<l maquina recubrldora como el: furv;Jon.aml$1tc. manejo 
de .!Ceieradón '1 freno, dfr!CC1Ón, colocación de a¡u~a. e-nhebrado, 
re¡!ulación de{ ecr.jur.ta de- t~nscr.es 'i et recubíl!rto .. dor;de cada grupo coa 
mucha responsabilidad y en equipo, practfcan lo demostrado. La OJal deba 
~er constante y repetít1vo hls.:a lo¡rar !a capacidad de manejo y !:Of'ltrol de 
la maqutna. r«Ubridora. 

CAUSAS QUE DIFICULTAD EL USO CORRECTO 
LA MAQUINA RECUBRIDORA: 
~-·-··· MAQUINA RECUBRtDO~. 
l• Costura ajustada 

1-----· j • ~ostura floja 

.
1 
•. , Costura venosa 

¡ 

J.,...~-~ 

L---'-------'--"""'---

ANAUSIS i'OOA DE MI NEGOCIO 

8 FCC>A es. una herrnnleota q¡.;e nos ayuda a definir ár~as de problerr.as y pos~bles ventaj~: 
@ cada ?f(Sona, ~ i~a dE' ~ocio. • · 

FOOA <¡uíere decir: FOKiMEZA5, CPORTUN!Ot.DES, OEB!UOAOES Y AMENAZAS. 

¿CÓMO VEMOS Al U'ITERJOR OELNEGOC!O? 

> FORTAU;~- Sen los aspectos posttlvose'ipecíífcos que te darán a su ne-gocio una -.:eotaja \ 
ccmpetltiva 5~br-= otros competidores. · 

~, DEB!J..lDADE~.· Son !os a~pm.-..os esp~ífic~en tos aa!es el neg:ndo no será bl.oe1o. Por Ej~p! 
costes al.tos resp€'<:to a ló ;:ompetencl..", mata l.!btcac.fOn del negocio. 

¡CÓMO 'rt.MOS ELEXTERICR DEL NEGOCIO? 

,.,_ OP'OR11JNiOADES.- Ccndídor.es o hechcspoter<.cfa!es en proceso de su ;r¡tcrno que se-in 
pan el. ~ocle. 

> W.ENAÍAS.· Son e'fentcsde! extefior probables q~.re" pueden af~w- ~l negoci 

P"...r otra parte, el conocimfento del entorno y como este se puede pre5efitar ante l'l050 

amenazas u oport:Uni<iadEi, r:os facitlta la poslbi!fdadde encaminar nuestras propias ac 
enfrenlM oapro-.-echaresta siruadón. ·· 
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AJUSTE DE LA TEHSIOH DE . 

t:~~u~:~~:~: \ 
2.· Hito de reo.lbrimiento :s 
3.· Hlto lnfertor 

Actividad 6: OPf.f;,.s_ J.A!::;\i);JJ;·<1;.,f~f~:Ul)?:~})~\ EN !~fT~Lf.5.¿~;; 
1-<C?:f,~:~:; f.~iT,h ... BU::i:liX\:; '{ f.SJ~~]-f~t:..-. ... OGNC Tf.C''i1CA::. 

Apm .. ~ndo los retales d~ !a n1aqu!aa 
recta. yrernaila<!Ora reaüzan ~l 
rett..>bierto según forma. 

RETALE>REClDS : 
Ll esrudlanre se ejercita en el 
r~odepiezaicll:!cortotrarr.o. 

RETALBCON RECUBIERTO CO.\tPARJlDO: 
Sirve para domlnar el recublem entre 
doscostlJriJs. 

REr ALES OVAlADOS : 
la esllldlante puede h~g:rw mayor 
C-estrez.:~ en et OOm;nio de !.1 rnáQJina y 
en ~pemdones de reoJbierto de fak1o:r.6 
y escore. 

u. rnáqoina ha patinado 

1.\ARJ<ETING 

Es el COl1junto de octMdades orientadas a desCllbrirne<:esidades del cliente 
poJer dosarro!lar produt'-<>sa ;u modida, capaz de satisfacer y crea¡r ""~'' ""' 

CUEilffi.· Son las personas más importantes del r,ogocto. SI no ~les ofre<:e 
qtiíeren, a precios cr.:~ estén d1spuestosa paiar y no los trata cm re"~ te, ettas 
algún otro IUi!t 

LAS CINCO Ps DEL MERCADO: Son la• inicial"' de las sigu!ent., p. labras: 

~ Frcdudc o ser'ficioque necesitan tos dientes. 

JI- Precio, que !st! dispuesto a pagar el cliente. 

~ Pla:a o el mereadc dando estasu !leiOcio ¡l!ra senisto. 

~ Premoción la que ~ utlli:ara para quo el diente se Informe v compre. 

Po!;ona, esta dada por el diente y es en ella ·q¡¡e gira tu d<má; Fs. 

RECUERDA: l$t@;,í¡&?JI!fjj]!ii;¡f$#llil~Ejj/pwt,i 



MÓDULO DE EXPERIMENTACIÓN N° 04 

TRAZO DE POLOS DEPORTIVOS 

I.DATOS INFORMATIVOS 
l.l.APELLIDOS Y NOMBRES: ............................................................. . 
1.2. OPCION OCUPACIONAL: .................... NIVEL: ............... FECHA: ........ . 

II.PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN (5 min) 
2.1. Interrogantes metacognitivas previas al trazo de polos: Responda a las interrogantes 

PLANIFICACIÓN 

Escucho las orientaciones de la profesora para 
tener idea como se traza un polo deportivo y 
activar mis ideas previas sobre trazo. 

EVALUACIÓN 

Fürura N" 2.1 

¿Sé cuál es el 
propósito de 

aprender el trazo 
de polo? 
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Me autointerrogo: 
¿Voy aprender a trazar el molde de 
un polo para confeccionar y así 
comercializar? 

Vuelvo a practicar 

Solicito ayuda a expertos y 
complemento en internet 



2.2. Trazo de polos: Inicia con la actividad (30 horas) 

. · ¿Qué ·~~·~~~dere~~á~~h;~ 
· • Posturas de la figura hun1aná previ~s · ·. • ¿Qué lllaferialeS' 

medidas. · · ·· ··;;:.,.,,. utilizaremos? ' 
y • • 

• Clases de medidas que seaplic~r?n·en.~ltr~~g· • . , Equipo de trazado· (juegq';: ... , . ·· 
>polo;:: . · · .. .·. .. de reglas). 

\(,>, 4! c•j¡:};ablá de m~didas de polo dama y caballerbpor'tallas~ 
•:,~y))Cyádtodé,n1ediq~s y adaptaciones del polo.··· 

, ·:f>.apelmolde o ira,f. 
cLápiz bicolor y negro .. 

é~.tt~;~p§: .. , ¿ • ···,. ··:· .. 
·. J3.gmici()r, tajador. 
··· ·· ····" · isé~~,.~luillope~. · ~;tr~arelmolde d~ un,.polo·(delantero; 

· ~,,::.ffiarigáy • 'eote~módel~s de polo). · 
'~,'"iJ>.!<:-~- 1;:, .. -., ... ~:b~:;~::::,:i:.t:~~~--~~- '· < ~··· _·._;_~';;~~t~:·;·. ' "; .·. ; .. :->>:~:; :,~ . ' . 

EXPLORANDO MIS SABERES 
¿En qué se me hace útil el trazo de un molde de polo? 
Para cortar las piezas de un polo deportivo sobre la tela de punto. 
Conceptos previos que el estudiante debe manejar: 
Sabe que postura debe tomar el ser humano previas a la toma de medidas. 
Conoce el cuadro de medidas y adaptaciones del polo. 
Sabe que herramientas y materiales usar al trazar el molde de un polo. 
Sabe cómo trazar un molde de polo deportivo. 

CONSTRUYENDO MIS SABERES 
1
' ' .·•• •· INIGIO .. ·'.. .· ·.· . ·PROCESO' · .· :,, ,·• ,., 
Hacer conocer las Posturas de la Identifican las tres posturas de la figura 
figura humana previas a la toma de humana previas a la toma de medidas. 
medidas. Reconocen las diferentes clases de medidas 
Hacer conocer las clases de medidas que se aplicaran en el trazo de polo. 
que se aplicaran en el trazo de polo. Identifican y diferencian las diferentes 
Hacer conocer la tabla de medidas de medidas por talla según tabla de medidas de 
polo dama y caballero por tallas. polo dama y caballero. 
Hacer conocer el cuadro de medidas Aplican el cuadro de medidas y adaptaciones 
y adaptaciones del polo. del polo según su medida y su talla. 
Hacer conocer el Equipo de trazado. Manipulan el equipo de trazado al trazar el 
Hacer conocer la manera de trazar el molde de un polo deportivo. 
molde de un polo (delantero, Ejecuta el trazo de un molde de polo en el 
posterior, manga y diferentes modelos papel graf. (Delantero, posterior, manga y 
de polo). diferentes modelos de polo). 

EVALUANDO MIS SABERES 
Se aplicó la ficha de observación, cuestionario, lista de cotejo y prueba escrita 
2.3.Actividades de experimentación 

2.3.1.0bjetivos: 

Conociendo la postura de la 
figura humana, realiza la 
toma de medidas, para luego 
aplicar la tabla de medidas 
según talla, sexo, luego 
ejecuta el cuadro de medidas 
y adaptaciones, para 
después, manipulando el 
equipo de trazado ejecute el 
trazo del molde de un polo 
deportivo (delantero, 
posterior, manga y diferentes 
modelos de polo). 

Al termino de la unidad las estudiantes estaran en capacidad de trazar diferentes moldes de polos deportivos, 
utilizando las herramientas y accesorios necesarios, observando las normas de seguridad industrial, 
aplicando estrategias de cuidado del medio ambiente en condiciones de respeto y equidad con las otras 
personas. 

2.3.2.Contenidos trazo de polos deportivos 
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POSTURA DE LA FIGURA HUMANA: 

Es aquella posici6n que toma la 
persona ·al realizar· la toma de 
medidas. por que la posición aíecta 
en la 'caída y equilibrio de, (as 
prendas. Si la orenda no esta en 
armonía ccn la posición de la figura o 
simetría de la persona, debido a \a 
inclinación de la cintura o alto de 
cadera, los ruedos de las prendas se 
levantan hada arriba o no tienen 
caída. 
Para evitar esto debemos determinar 
adecuadamente la posición de 
simetr:a de \a persona antes de tomar 
sus medidas. 

TABlA DE MEDIDAS DEL POLO DEPORTr/0 

··~~-.· "''F:~fA~sóAci[Q'~E:~~c .. 
~1 - J'" "" ,:~·.5·' .· .. , ·M; " r 

_·) __ M·- ~.::~ _M .Y. 14 

"fl ·' .. ~-1 

ijj :::~:;:.~ .. ~~····· 
~1 ~~od~~R·~~ 

cuuo:; • :•:• • 

L~ _;~:~·~~~--~~~r?Oitn: . 
. iC.tfJ_torqo~¡wlo 

~~~~- ;t' 

f0T-.~-~~~-~~~:~ ~:::Jsa~:t· ·· ·::';c;z~st: N"/:~~-

CUADRO DE ADI>."TACION DEL POLO 
DEPORTIVO BASE 

~ RC=Reg,bcuna. 
• m. , i'M• ro&s los uliJs 
•lsJ'•Os¡:akJ¡ 
•lkl·llt'.,ttro 
~ l.R.líneatroa 
•CdColrn 
~ Gnt.=Cintura 
•Rod.·M.U. 
' M¡f • MoMepatrdn 

CUP.URO Dt ADAPTAC:JH 0,\~}lGA f.; f. PGLC 
DEPOFJ~VO: 
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Las rredifbs se claslk>an ccr1~;-me h2n sldo 
t.;madas t de.~t?.tdo a !a apf!c •. ·~ot;Kn de estos 1:11. 
e! trazo y sen· 

t~~~;;:t~~~t~;~~~~Jf;!1 
rnar<ga(.-tc. 

2 M81'CAS ADAPTABtES - Son las q;Je se 

~;:~~~:~:t:~~;<JZ& ti~:~~ 

~~f~~fJ:~~%~1:l~!1 
tW;ct'0,lr>C1ffiauón de h0mtr.¡; etc. 

MA!lERA DE TRAZAR UN POlO 
DEPORTIVO BASE 

~ .. ~. -;;.~,.,..::.~···"-"'"'"=~~ 

;..1};¡. ~~:..t,w,?.:"X;.;l":ll.ll>."'=l:!. 



~y;,,_, 
·-;:' 

:,_, 
. ,....,, ,...,.,. 

~ 

\]

> 

1 
' 

' 

' -

Mold~ Patrón del polo bividi ; 

T¡- J<. ,, ,_ 
1 ' ·::¡-,· 

_J ~ ¡.,_ 

·~ ~ 

'' 'l 

Jt 

TRAZO DEL POLO CUELLO V : 

f'ROCEOiM~'fro: 

. .,_,. 
,: ' 

1.· XL .... ---·· A.l, mP.<iir 3cm (4éar.t.eroyp.)$le!1f..rj. 

L.- C '10• msl!!r!a h (D<¡Ia.·uem), ub!carpunt•lH. 

1.-,'iy~_:)wr.re:ft!.dgcedB:'<l {CtP.lar.Wo), 

4.• X2 y B{~yxo rag!a de sisa o escote { Posterlcr}. 

Ojo: 
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TilAID DEL POLO S!VIDl : 

?~ · 5 ~ ;::_ :;T-:f.ir !3 1; 1li: -M ~:M:~,:;::.ero} 

1~8,J 1 .;r?.<f:r~t;:~..,_::i~ 

,!.- ¡) ~ -G:, .i~--.:;; k.'n {;±eiSr}_e".2j ;--;.;;-:~::.:r}. 

~.-G1: G\~J.~~<j"-eoJ~:;'7~::t:~~ 

~- 61- ... .,., R. nt"i-Yl z ~-e;: í&&~-m?t!:~:~t:::ríc'L 

TRAZO DELPOLO 



MÓDULO DE EXPERIMENTACIÓN No 05 

CONFECCION DE POLO DEPORTIVO 

I.DATOS INFORMATIVOS 
1.1. APELLIDOS YNOMBRES: ............................................................. . 
1.1. OPCION OCUPACIONAL: .................... NIVEL: ............... FECHA: ........ . 

II.PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN (5 min) 
2.1. Interrogantes metacognitivas previas a la confección de polos: Responda a las 

interrogantes 
PLANIFICACIÓN 

Escucho las orientaciones de la profesora para 
tener idea como se confecciona un polo 
deportivo y activar mis ideas previas sobre 

EVALUACIÓN 

¿Sé cuál es el 
propósito de aprender 
la confección del polo 

deportivo? 

figura N° 2.1 
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Me auto interrogó: 
¿Voy aprender a confeccionar el 
polo deportivo para así 
comercializar? 

Vuelvo a practicar 

Solicito ayuda a expertos y 
complemento en internet 



2.2. Confección de polos: Inicia con la actividad (30 horas) 

¿ Qu{~p~~ptlei:~nios•épJi .. ·, .. · 
• Técnicadeltendido de latela'paraéonfecéiQn'arunR9 . , 
• Técnica de ubicación de moldes del polo .. depo~\8· :¡·:i;i 
!. T écníca para el !izado sobre la teláel'molde del pólodE:ipo 

. • Iécniéa de corte de la tela al córta:r las pikzas;del pol(}"~ep{jftivti'!? 

· ¿Qué illateria.t· ." 
' utilizarellios? ; 

Tizásastre ~<· 
jaboncillo, 

. • Señaiización- piquetes en las piezas del polo deportivo. i •• · :~~. • :u. e .· ··Tijera de tela: .. , . 

·. · ;. • . Gimnasiamanual antes y después de la confeccion del pol,o deportivo.;?:I 
... !::~ ':IUbic?ciónerr:~lp~esto de trabajo dÚran,teJa confección defpolo ··•; 
-,":}\<- ' '-;• ,~~9:::~:: ;=·,: ·:.:;~;=;=, .. ::·.·.:::·::;.". . ' ··:· -- .·>~--- .-

4 

: ,··::·,~ ,-·_:/~~t< '-~:~_,,. 
.cortécta q~e deb¡¡nteper los confeccionis,tasal confeccionar ~o< 
' ilid.~ :;.;;, . ' ' : ;•, ' ; :, . ' ,·· . .. . . . .· · .•... 

Molde patrón de ut1!: 
poh·· 
,Papelotes,,plrunones . 

·. f~ra algodón. 
·.b.·. . 

ópfiráclópe::;, delprod~sode confección del palodeportivo. 
ád~lcálc81o de"imrib en eLe'scólé"ymangas del polo deportivo. 

f~;*;~if~tft«t~, · " j~J~r;;~:d~\i~~~o.depo~w· · 

· · Eichd~r·del diagrama 
: <!~·:~~er~;i~nes. · 

EXPLORANDO MIS SABERES 
¿En qué se me hace útil la confección de polo? 
Para realizar un ensamblado y acabado correcto. 
Conceptos previos que el estudiante debe manejar: 
Sabe técnicas del tendido de la tela sobre la mesa. 
Sabe cómo ubicar los molde sobre la tela. 
Sabe técnicas del tizado, respetando la señalización y piquetes. 
Sabe técnicas de corte de la tela realizando el piquete respectivo. 
Sabe cómo ensamblar y confeccionar el polo según diagrama de operaciones. 

CONSTRUYENDO MIS SABERES 
INICIO 

Conoce la técnica del tendido de la tela, de 
la ubicación de los moldes, del tizado y 
corte de la tela. 
Conoce la señalización- piquete de tela. 
Conceptualiza que es gimnasia manual. 
Conceptualiza y conoce la ubicación en el 
puesto de trabajo. 
Que es Postura correcta que deben tener 
los confeccionistas 
Que es diagrama de operaciones del 
proceso. 
Conoce la técnica del cálculo de un rib y 
como confeccionar y acabar un polo. 

EVALUANDO MIS SABERES 

Practica el tendido de la tela. 
Realiza la ubicación correcta de los 
moldes sobre la tela. 
Ejecuta el tizado correcto y corta la tela 
respetando la señalización y piquetes. 
Practica constantemente la gimnasia 
manual. 
Se ubica correctamente en su puesto de 
trabajo respetando la correcta postura de 
un confeccionista. 
Confecciona según el diagrama de 
operaciones, siguiendo las normas de 
confección y acabado de un polo. 

Se aplicó la ficha de observación, cuestionario, lista de cotejo y prueba escrita 

2.3.Actividades de experimentación 

2.3.1.0bjetivos: 

Conociendo las técnicas 
del tendido, ubicación de 
moldes sobre las tela, tiza 
y corta la tela según trazo 
realizados de diferentes 
polos como cuello redondo, 
manga rancla, bividi y 
cuello "V', pero respetando 
la señalización y piquetes, 
para un adecuado 
ensamblaje y confección 
según el diagrama de 
operaciones. 

Al termino de la unidad las participantes estaran en la capacidad de confeccionar los diferentes polos 
deportivos de acuerdo al diagrama de operaciones y tecnicas de confección, según su bicación en su puesto 
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de trabajo, asi ser competente en el mercado laboral con eficacia y eficiencia, cumpliendo normas de 
seguridad y cuidado del medio ambiente,siendo creativos con trabajos en equipo 
2.3.2. Contenidos confección de polo deportivo. 

EQLHPG DE C:.OSTUR;.; ~ 
L·MES..\.OECORTE; 2.·1'EL\: 3.· M.DlDES-: 

6.·Jt.SONCilLDO TIZA SAST?.E: 

TIPOS DE TBUJIOO: 

~- Ter.dido .en uns~lcsi?n" .. kiu. 

~ T<~:nciidoc~;::<;::'t;:3=<l. 

~. Ter.é.id!.! en ambes ¡¡¡¡r:fu.i;¡~. se lll:!!za r.ilmlall'!'!~llt$ para i~;':do da trunt!>. 

S,¡ c:m-.. an1'!;r:;1 3<:!ar3J' r.u:e al t:ed.,r la tt:~la now .. ;¡J;;:jj:'\tg -;.e ~:er;,:¡orn <;:'\a esp9::ie ::le eias.. !a c~S\ 
dé<J f::e-:38<! hacia !!'.':l oriiioscon la 3'f,Jl!3 ::fe u.'la ~a g;a.1t!i1. · 

Ha::•u ~"'<lsat 13 tth cat:s:hte 'lfl ,:!cnen~Ua; !a !~!a [si ~i;:r.'l! ;:;n til!b} '1 ~kcarfa o~n ur.a !11'l:s.a \ 
pa:« ,.ue $e\!es;:anse~{un&a enge:1a;al). \ 

Ccrn~a una Isla 34tua<la p;;-1 ~3 f2'l:l'!da a <::m"$;cie:nar, c:~jar r9¡x~s.ar ~r 15 a 3J r.::<'~u!t:s, 
patJ r;t~>l :-a l.!!J. '<"J<!l...a a :i:J ;¡sta;W r.or¡nal u ongen. En a.!<r.;nu:i .::ases :i~n !3>3 
e<;tac:t¡¡rlstica$. de !a te!a •l:>~á roaqé~re <:!~un ¡::'!ti<:do de repa:lO F~ al c1;;1e. 

A~rigu3f si la tel.l ~;ncag;,. 

Silatillaont.i~enu">i<dr.a;r..aga<!apianci'l::~r. 

L~;egg um~er !a~~hl sobrl! !a lm!:>a \loe ;:arte y ¡¡ci::re e!!a r.:ui,Jado:lamer.te u~f les mc!de;;.. 

R9g!as a t!Jr.~id;;r~ 

Ell~fi<.!ode ?'.;f:~o tl3ba t<!m:: m~e rninhr:a ole a hcm.i ames d3 ser cocta::fu. 

2.·TECNICAOS !.A UBICACIÓN OS !.OS MOLDES. 
~~ C6bq;.¡~ ~~ !':"!'(;k!e sclx:! !.s' :~::J re:3-Pt't.'lfb~O L>l S•Y)Ú1Q 3-~ !a teld 

~~~in~~'·~~~"~sta ~~~~41".{" e;;J~ 1~n te'~ 
<i.Pl"O'fe<:ham<er:to de 1a tela 

,. Asf l!'Jsfr.<l ~-.ra ac<<:r'J¿t:Mt ;:3 ~e:a a :u mé:Jo::mo .::::::rr:l::!r.ar !aJ!.as, 
l<>Ntnm'!':;i~Mi;)es [a !<~a ·~·y~L~. 

*' i;:,_~~~~~~~~¿¡~~rvva:::m: S<~ p~a p?.~~ irtar.<l:>, q~-r:t<~ 

4.· TÉCNICA EM EL CORTE DE U TELA. 
-Es la acdéf! Hdca por la =~t se traf!sforma ta t~la. rib o 
er.tret& en. ¡)leza~ ¿-e determfr>.adas formas, 
-Et cart;. es t;;r¡ pro~o :::la'<'e para el logro d;. un preces:¡ 
~flcfente &;o prodL.~clcir., Y" q¡;e Ma pieza rr.al .:crt?.da 
desequ!libr;~, tcd-.) el proc~ prodcctlvo. 
-Un bt:en corte rece-sita tijeras de man;¡o lnd~n~O'i, 
pl.lf!t.ls largas 'i bien afila1!as. -

-Er&rué el corte de ti tela Hne~l con !ijereredas !ara•lS y 
firmes, !;.i!'l Qt:~ !as :'le~ de fas tíje;a:s !ieguen r,uñca a 
cerr-~-edei!Mo 

.Use ti¡o:re!..adas más cmtas para !as OJrvas. 
-Corte de manera ptedsa,. pür !a lin..ea ir.dkada, Qw-aote e! 
entre el rr:o!&! df:be que,.t:i..r a la lzQlitm'da del operador . 

.SUjetar siempre la tela scbre la. mesa, ya s~a COíl la ma.oo 
occn pesas. 

f0 

PROCESO PRODUCTIVO DEL POLO DEPORTlVO 

AREA OE CORTE Y CONFECCION : 

El producto del polo deportivo consiste en el conjunto 
partes a confeccionar, las cuaiss han resultado ~~ 
seccionamianto adecuado de la materia prima y dicha.; 
operaciones sen: ' 

1.·TÉCNICA DEL TENDIDO DE LA TELA.-Consiste en 
extensión sucesiva de capas de tela unas sobre otras, a 
de los rollos de tela desenrollada sobre una mesa. 

Implementar en la mesa al mismo sistema que tiene el roll 
de papel higiénico de modo que la tela se coloque en el tu . ~ 
y manualmente se vaya jalando al hacer el tendido. )e·. 

3.-TÉCNICAPARAEI:. TIZADO 
?> Una 'teZ ubcado !os moídes,.proceda. a tlzar cot:} la tza sJStr.e o j.aboudl 

póf tris C<Jr:tcrnos dcl rilo~e, COfl una presióo.mcérada. 

}- Efl cada pi~za tiza~a cc!ccar con ti~ masqt:in aí <::Migo de .cad<t pie-s 
er.s3rntllar. 

5..SEiiALIZA.CIÓN· PIQUETE DE TELA 
>- Consiste en marcar las pizas según talla y cédigo, porque sin 

podr'Ía ubicar las piezas, para su ensamblado y confecCIÓn. 

t· J~P~~~~~ d:u~el~~1;¿~~~n Jr~T~~~ ti~;~;:~:~r;~; 
centrates para facititar el emparejamiento de las piezas, así 
nos ayuda a ubicar de donde a dcnde 
generalmente se hace pic¡uetes en el escote, 
etc. 



6.·TÉCNICA DE CONFECCIÓN Y ACABADO DE UN PO ' 
t.nt~ L~ iniciar !a C05W<l "lefifjque ~e- \a sradl;ad-:5n <fu la maquina se! i3 
adtm1_dapara ~{tipo~ tela conll que-va a tf":lb:ljM. 

Cercióreso:: 'C~ ubicar OOfrel:.tarneote la eara de la tela. 

Tener en cuenta ci orden de !as ¡;;peraóme:;. 

t-S; ¡::;nxe;.o de costura es la urnón ~e tas piezas C-(lrtadas m~diante 
maqe:nas, !a mana d:e "bra y e! huo. 

2.-Cvar.do la pr~::da ha p~o p~r d pr~ceoo de c.osrum ir:gr~ al proc.e>o 
ce 3c.abaüo ei cual ~;á c.m'.fo.-nMdn pc-r: 

¡.. !Jmpie::a de h\!lls de b ¡¡renda 

;. &! emp<;;:¡t~B:a ciob:ad<). ~tlbtlisó~dn '1 en<:2j;llfu. 

,_ E~tre9a rl>::: ~ido aj die;1~ ::::u~ trena :!ere.:ho a ret!.am;:r 51 no 
;;atisfacesus es;::ecilicad:m,:~ .. ><.éc::ic<:s. 

,. ?:er~ una úclir:m ;.r:mf<!1:!:r•):"l ~le debe ;::Jolml!lr !":1 caTIGad <!"'l ,;::;¡j,1 pr:J;.~sn 

GIMNASIA MANUAL: 

r~~~:~j~;~;r~[ff~~,~ 
l..as prat.Ut'dS consi:t& er; 

tllllibE~:'·_A ..... L ¡:; :z-;f-.~-~--m~~~,~~-

PtJSTUft} .. CC)Rf{ECtt. 
C or~tFEt:C~()>J !S"Ct\S: 

DESE: N ·rENER LOS 

·>~u~~· 
.... --~~ 

\·<:>~~ 
~~~~JI4,¡ 
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7.·tÉCNICA DEL CÁLCULO DE UN RIS 

~~erl. .. !a t~MI < ?Q% ; lriedltl Ce R!S. 
tOO% 

~~ÍS~!% 1.!~1 Rl9 cfu:~M~:ú d<'!' la ~6:;t:~:d<m 

)< A n~E;;:;r t:~o:."tcidJd ~re SO% y !~:-
"' Ame~r;,:-!3~'ldadl?í!tre11 %'j8"1J%. 

.:..;,i·~·~~~"''"'"'~
;.Jr.:·.-.;.;>,;,:..,~;...,;~,.~ .......... 

u.,..,¡"'""'"'""~14-=-k11~•- J G 
~~~"''""...e~ 0 •H=:~~·~..,..~~~ 
._..._ :.~~ ~*"'-"':...;.,.;;; .. ~~,.. ~" 

~~~~~~~r~c;:~~ '!::-.:.~,~,..~~~~ ~~~~~";;.~;~::~~.!:;: r:¡;~~:!',.;;?~;,;~ ..... !~=~":.;:;,~ 
:._<'>:~~~ .. U"»"""~~.».-:~ ;;:;swr:~~ • 

th...:4~:<:•lw .. ->::•l,.ol::...•''"'""'""""~""'>" .. "'~"'"'""'-"'lrie"'""'"+144J<o:"'?"-

~:1:.= 1U 11< ..... ~~ ~-·1 .,;:>:;i4~ ,d.~lO 0:."'3 12 '"l'• ... :T~~ 4 M);~V. !>:••'~ ~~ "1= ~<'*~• 
fl>i..-~r- .,...:S <>O-'""""-'""" .. '!'" .. ,.." •• ,~,...,~~ .. ~.....,~· f""';~,...," •• •:::..:: ...... 

P.dY.~ . .Lt:·:_QJ.U.f.:t~f,.[Q.N ... : Son las 
operacione'i paso por paso para ti 
confección del. pato deportivo. 

Operaclón 

Control de calidad 

Limpieza 

Embolsado 

~.-c.?&<.e!1:m:.l1..~-rf~IIA-<R 
Cl..:ruJl?~CC>~O. 

REGLAS PARA PODER COM?ETIR 
Slt1 NINGÚN PR06LE.'.1A EN lA 

INDUSTRIA DE Lj" CONFECCIÓN. 

/t·l" 
'7~ 



MÓDULO DE EXPERIMENTACIÓN N°06 

TRAZO DE BUZO DEPORTIVO 

!.DATOS INFORMATIVOS 
l. l. APELLIDOS Y NOMBRES: ............................................................. . 
1.2. OPCION OCUPACIONAL: .................... NIVEL: ... : ........... FECHA: ........ . 

II.PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN (5 min) 
2.2. Interrogantes metacognitivas previas al trazo del buzo deportivo (casaca y pantalón): Responda a las 

interrogantes 

PLANIFICACIÓN 

Escucho las orientaciones de la profesora para 
tener idea como se traza un buzo deportivo y 
activar mis ideas previas sobre trazo. 

¿Y a logré el dominio de 
las técnicas de trazar el 

molde de un buzo 
deportivo? 

EVALUACIÓN 

¿Sé cuál es el 
propósito de 

aprender el trazo 
del buzo 

deportivo? 

Me auto interrogo: 
¿Voy aprender a trazar el molde de 
un buzo deportivo para 
confeccionar y así comercializar? 

Vuelvo a practicar 

Solicito ayuda a expertos y 
complemento en intemet 



2.2. Trazo de buzo deportivo: Inicia con la actividad (30 horas) 

·;(!~~: \,.·,' "+--:.:;·g,h:~'. 

·_.,.:.:.:~S~i~;:~~~?~·-•. 
ECiuipoi:le'itiazdd~·:ili~<:igÓf 
deí-eglas).' ... ,, · .. ··· ··· ·· · 

•. PapeÜnolde o· dj:f;:r.:· 

t~~~~i¡~¡:-?J. 

EXPLORANDO MIS SABERES 
¿En qué se me hace útil el trazo de un molde de buzo deportivo? 
Para cortar las piezas de un buzo deportivo sobre la tela de punto. 
Conceptos previos que el estudiante debe manejar: 
Sabe que postura debe tomar el ser humano previas a la toma de medidas de buzo deportivo. 
Conoce el cuadro de medidas y adaptaciones del buzo deportivo. 
Sabe que herramientas y materiales usar al trazar el molde de un buzo deportivo. 
Sabe cómo trazar el molde de un buzo deportivo. 

CONSTRUYENDO MIS SABERES 

Hacer conocer las posturas de la figura 
humana previas a la toma de medidas. 
Hacer conocer las clases de medidas 
que se aplicaran en el trazo de un buzo 
deportivo. 
Hacer conocer la tabla de medidas de 
un buzo deportivo dama y caballero por 
tallas. 
Hacer conocer el cuadro de medidas y 
adaptaciones del buzo deportivo. 
Hacer conocer el equipo de trazado. 
Hacer conocer la manera de trazar el 
molde de un buzo deportivo (delantero, 
posterior, manga, bolsillo de una 
casaca y tiro delantero, posterior, 
bolsillo de un pantalón deportivo). 

EVALUANDO MIS SABERES 

Identifican las tres posturas de la figura 
humana previas a la toma de medidas. 
Reconocen las diferentes medidas que se 
aplicaran en el trazo de un buzo deportivo. 
Identifican y diferencian las diferentes 
medidas por tallas según tabla de medidas 
de un buzo deportivo dama y caballero. 
Aplican el cuadro de medidas y adaptaciones 
del buzo deportivo según su medida y su 
talla. 
Manipulan el equipo de trazado al trazar el 
molde de un buzo deportivo. 
Ejecuta el trazo de un molde de un buzo 
deportivo en el papel graf (delantero, 
posterior, manga, bolsillo de una casaca y 
tiro delantero, posterior, bolsillo de un 
antalón deportivo . 

Se aplicó la ficha de observación, cuestionario, lista de cotejo y prueba escrita .. 

2.3.Actividades de experimentación 

138. 

Conociendo la postura de 
la figura humana, realiza la 
toma de medidas, para 
luego aplicar la tabla de 
medidas según talla, sexo, 
luego ejecuta el cuadro de 
medidas y adaptaciones, 
para después, 
manipulando el equipo de 
trazado ejecute el trazo del 
molde de un buzo 
deportivo (delantero, 
posterior, manga, bolsillo 
de una casaca y tiro 
delantero, posterior, bolsillo 
de un pantalón deportivo). 



2.3.1.0bjetivos: 

Al termino de la unidad las estudiantes estarán en capacidad de realizar diferentes trazos de buzo deportivo ( 
casaca y pantalón) con la utilización correcta de los materiales, respetando la seguridad y control de calidad 
en cada una de sus acciones al trazar, con una disciplina de trabajo mutuo de respeto. 

2.3.2.Contenidos trazo de buzos deportivos 

PARA TRAZAR EL BUZO DEPORTIVO ES NECESARIO IDlER 
EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

Para trm; la casaca de-Jortiva 
se debe tener €11 cuenta las 
medida; del contorno de pecho 
o bt.'Sto y Largo de casaca. 

Fara . trazar el pantalón 
deportlV!i es nec~..arlo ccnccer 
e\ largo de ¡Hnta!ón y contomJ 
aecadera. 

> Es así que la; m~idas como 
contcmci de pecho, contorno 
de cadera, largo de p~ntalón se 
cebe de li'~dir de acuerdo ' la 
posidén de la figura o 5imetria 
de la persona. 

CUADRO DE ADAFTAC:ON DEL>. CASACA 
DEPORTIVA. ENTAllADA 

.\>i:leP,troooeb=-fd·1,. ~·· 
u;~~, H ;:~~~ 

' - . ·~·-·· ' __ -_, .. , 

fq 
T:~ 

;:~ 
,,. 

~ 

~ u:~~n~~~t::s ~>li ~,;:u:.;;!¡ 

f ~~~~··Z'!!'q-
; ~~t.U...;l-:n•HIII. 

~ ~~;'lC~!;.'e ;";•l;~~ .:¡¡¡~,t<l~~ 

PROCEDIMIENTO PARA TRAZAR EL BOLSILLO OJAL LINEAL : 

1.- G1 1 , medir 9cm y ubicar el punto P. 

2.- P < --· , medir 2 cm, ubicar punto Q y l. 

3.- PÍ P1, medir 13 cm. 

4.- P1i ·.-,medir 2cm, ubicar puntos 11 y Q;; 

5.- Q y Q1,(~ con LR. 

6.-1 ~~~. K, medir 16 cm. 

7.-11 -··· J, medir 6 cm. 

8.- con regla de cabezal de manga o sisa !os puntos 11,J,K y l 
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PROCEDIMIENTO PARA TRAZAR El 
BOLSILLO OJAL OBLICUO CON O ·siN 

CIERRE: 
·J.M G1 ¡- , medlr 11cm y ubicar el punto P. 

2.- P __ ,._ , medir 3 cm, ubicar pur:to O . 

3.- P ; .. medir 5 cm, ubicar punte K. 

4.- P r ,rnedir í3 an, ubicar punto P1. 

5.- P1 ._,. ,met.1'r 5 cm, t.:bicar punto Q1. 

6.- 01 y Q -~.medir 2 cm. Ubicar puntos J y J1. 

7.- J1 ..... ,. 1, medir B an. 

PROCED!~,UEHO : 

1. · Cavar un 1 cm. todo el alrededor del escote de la casaca, tanto 
delantero. 

2. · Luego medir todo el con tomo del escote. , 
3.· Formar une~~ con ia medida del escote total X 11 cm de .ancho\ 
4.· Ubicarlos puntosA, S, e y O. · 
5.- A y D ;· , medir 2 ,m, luego(~ ccn ligera ¡;urva hacia ta Yí de les 

puntOsA y O, tal como indica el trazo. 0 0 

8.- K ..... ,. l1, medir 15cm, con regla de cabezal de 

manga formar el botsiUo tal como indica el trazo. 

?ltJcmnH!iT-Q íRO ~:.MliE~O : 

t-e:~~ , ¡re.~t Y. ~ a::1 e-~- ~ticar pmt:; o~. 

1.- .\..... . m!ci( l. S '"" lutj~ fe:mu !~tí: lit'.J~l~:;¡ l!~~f! d! !::~}-

PROCEDIMIEtllD: CUEFI'O D8_PANTALON 

1.-Famar un reaa.,.u!o am el largo del P"ntalcn y la mitad 
de! cnrytornude cader¿. Marcar tJS puntosA. Al ,B f Bi. 

2.· A t C, medir altura de cadera, hm.. "o/"-punto Ci. 

3.-A lO, me<lira!turadetiro,Lo.., ..... puntoDL 

~.-El centro de bi puntosA y Al, es~ punto Al.J ~h. este 
puntn hacia el rueda y t.:bicar el punto 82! así miiD",a marcilr 
D261el rJ,e!del tiro. 

5.- A2,me<lir "'·· 2an y do C2 t me<lir 2.5 an, luego can 
!a reg';a de cadera f~ar el cos.tad<J de cadera, tal ccmn 
indica el n·azo. OJo : Este entalle salo se hace en trazo de 
panta!ón d~-crttvu dama y para caballero es recto. 

Mol!le Patrón de! pantalón 
depr.<tivo: 

~1~ ~t~f1 t;:;;'fu~~-;;~~~ ~~!~() ~~ ~¡~ ;::r~~~t : 'f ~N~ f1, t~¡¡~ (~ 

" 
~.-J1 -~~1(; d~ le-tG1~1ll.~t!t..3r¡:Ut,!~C~ 

2.-.Z..1 ""* ~. ~~~ 1c,-;-. ~~~ !.;:rrur~!:I~ ~5~!~r (rt;ii:l ¡j~~!!~; y ~~.arelr~e-,~«: ~ 
~httu e:~ r-i~la ::~ ~e~eta. 

;;~~i~~~-~ t~ti~~;f~;~~';~~;;~: ;~;;~,~~~ ~ ~~~ ~~r~:f~~ Fy ~ r,¡;~e F1, 1:;~;; 

~-- F!.f: ']EZ-:1 tu:!!r'a ~;~~g~ ~t!C!r!t:spr;t:~ :'lrii a f.~rt~<.:a Bl~~¡:~3 ~~ 

G1 y~l. ::~u~ .. ,..;a :.-:::··~!di" 1! H¿-!~l:<i'J!~i"Ít r;:::l! y~!;Ón 
~nr~g'.a: ~!;p~!!ltb! ~ip~!~G,D-3 yG~. 

LAS 
ACTIVIDAD 6.-Realizar un directorio de todas !as empresas 
confecdones en el ámbito loca!, regicral y nadara!, · 
cunfecdón de prendas depol1ivas. 

ACTIVIDAD 7.- Buscar figuras-modelos relacionadas mn !os po!· 
parta!ón deportivos. Luego pegar en !as hojas del fclder cada uno 
nombres respectivos. 
ACTI'JlDAD 8.- Diseñar diferentes prendas deportivas con creati~idad. 

ACTMDAD 9.-Rea!izar un dibujo-plano de como debe ser su empresa 
ccllíecdón. 

ACTIV!Dt\D 10.-Hacer un istado de negodos rentables en corJfecdoiiiBS 
prendas deportivas. 

ACTf-!ID~.O 11.-Desarroiiar un Proyecto produr.tiv<J en confecciones 
deportivas. 

ACTIVIDAD 12.- Desarrollar la plani:la ds requeñrrjcntos. 
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MÓDULO DE EXPERIMENTACIÓN N°07 

CONFECCION DE BUZO DEPORTIVO 

!.DATOS INFORMATIVOS 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRES: ............................................................. . 
1.2. OPCION OCUPACIONAL: .................... NIVEL: ............... FECHA: ........ . 

II.PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN (5 min) 
2.1. Interrogantes metacognitivas previas a la confección de un buzo deportivo (casaca y pantalón): Responda a las 

interrogantes 

PLANIFICACIÓN 

Escucho las orientaciones de la profesora para 
tener idea corno se confecciona un buzo 
deportivo y activar mis ideas previas sobre 

EVALUACIÓN 

¿Sé cuál es el 
propósito de aprender 

la confección del 
buzo deportivo? 

Figura N° 2.1 
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Me auto interrogó: 
¿Voy aprender a confeccionar el 
buzo deportivo para así 
comercializar? 

Vuelvo a practicar 

Solicito ayuda a expertos y 
complemento en internet 



2.2. Confección de un buzo deportivo: Inicia con la actividad (30 horas) 

i;Qué apr~hderemos':~b~;~t~;:._ I a 
• Técnica del tendido de fatelaparacorifecdoqareú)úzod~¡)q 
• Técnica de la ubicación de los molgesdel buzd:¡lepottlvcí.l¡'~~ 

~¿~:~~~~f§~ 
• Tiza sastré o. · 

, jaboncillo·. ,.)e,¡ -•••. Técnica deltizadosobre la tela ios moldes .del buzo''dépoltivq,~ 
. '• ' Técnica de corte de.latela al cortar las piezas _del buzÓ depgrttvo. 
• SeñaJi~ación- piquete eri las piezas del buzo d~portivo. :i.'~' .... · 

• Tijera de tela - ·· >o; 

:". ,· ·Gimnasiámanual antes y después de la corifeccióri delbuio depór\í~o, 
,1k;· ~ ;.,·q~icación en : ~.1 puesto de trabajo.-. durante· la corifeCSiqn del buzo::·.,, •. 

• ,Molde patrón de\rn.... :~, 
Buzó deportivo~ _ · · 
Papelotes, ';!'.">' -.~~portivo> ' e e. ' ·, •,. '·. 

. ·~;pb~tura·C()!!§icla qué deben. tener los confeccionistas al ensamblar l.fn ·t':plumo:ries . 
·· DÜZCÍ deportiV() . e; > ·" ,... • .1-

io(ág~~m '' ·. ~erati0nes ,, iJ~¡ pro~eso de confección del polo deportivo. 
- 'Fécnfca LJI · • Aun;rip pim{eLpuño de la casaca y .el botapie del 

~ ·'}'•. Tela paraBuzo 
:·. ·,¡,":¡:dep9rtivo~ 

• '~;~b:: : . ,J, 

-~.:,,~~~~¡;]nd'~~r. --. ;.;l~~HoMAf1nh117h rlAnortivn 
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EXPLORANDO MIS SABERES 

¿En qué se me hace útil la confección de un buzo deportivo? 
Para realizar un ensamblado y acabado correcto. 
Conceptos previos que el estudiante debe manejar: 
Sabe técnicas del tendido de la tela sobre la mesa. 
Sabe cómo ubicar los molde sobre la tela. 
Sabe técnicas del tizado, respetando la señalización y piquetes. 
Sabe técnicas de corte de la tela realizando el piquete respectivo. 

_ ~iGh,as'~Clel diagrama 
:d~''Q:gerdyion~. ' 

Sabe cómo ensamblar y confeccionar el buzo deportivo según diagrama de operaciones. 

CONSTRUYENDO MIS SABERES 

INICIO·· 

Conoce la técnica del tendido de la tela, de 
la ubicación de los moldes, del tizado y corte 
de la tela para un buzo deportivo. 
Conoce la señalización- piquete en la tela. 
Conceptualiza que es gimnasia manual. 
Conceptualiza y conoce la ubicación en el 
puesto de trabajo. 
Que es postura correcta que deben tener los 
confeccionistas. 
Que es diagrama de operaciones del 
proceso de confección de un buzo deportivo. 
Conoce lá técnica del cálculo de un rib y 
como confeccionar y acabar un buzo 
deportivo. 

EVALUANDO MIS SABERES 

PROCESO 

Practica el tendido de la tela. 
Realiza la ubicación correcta de los 
moldes sobre la tela. 
Ejecuta el tizado correcto y corta la tela 
respetando la señalización y piquetes. 
Practica constantemente la gimnasia 
manual. 
Se ubica correctamente en su puesto 
de trabajo respetando la correcta 
postura de un confeccionista. 
Confecciona según el diagrama de 
operaciones, siguiendo las normas de 
confección y acabado de un buzo 
deportivo. 

Se aplicó la ficha de observación, cuestionario, lista de cotejo y prueba escrtta 
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FINAL', 

Conociendo las técnicas del 
tendido, ubicación de moldes 
sobre la tela, tiza y corta la 
tela según trazo realizado del 
buzo deportivo como casaca 
con manga ranglan con cinta, 
con cuello sport, con bolsillos 
ojales y pantalón deportivo 
con bolsillo, con cinta en los 
costados pero respetando la 
señalización y piquetes, para 
un adecuado ensamblaje y 
confección según el 
diagrama de operaciones. 



2.3.Actividades de experimentación 

2.3.1. Objetivos: 

Al termino de la unidad las participantes estaran en la capacidad de confeccionar la casaca y pantalon 
deportivo de acuerdo al diagrama de operaciones del proceso de confección , teniendo el dominio de las 
maquinas y su bicación en su puesto de trabajo, asi ser competente en el mercado laboral con eficacia y 
eficiencia, cumpliendo normas de seguridad y cuidado del medio ambiente,siendo creativos con trabajos en 
equipo. 

2.3.2.Contenidos confección de buzo deportivo 

OIAGIU"'" 0:1! 0"'1!:~>01-oe:to DI! l. Pf'IOCE'$0 
-\1), ,.~(lof_,.:ntO 

P.u(T¡tl..ON 

tt;~ :?:"""-.. ,:~~~;",~:;" 

Opem!6n 

Control de calidad 

Limpie>..a 

Emboilado 
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ANEXO No 07: Fotos 

UNIDAD 1: OPERATIVIDAD DE LA MAQUINA REMALLADORA 

Demostración de la operatividad de la 
maquina remalladora a las estudiantes 

Dinámica del ovillo: Dime las partes de la 
maquina remalladora. 

Maestra y estudiante observan el remallado 
sobre las causas que dificultan al operar la 
máquina. 
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Estudiante realizando cortes de 0.5 cm a 
2cm con la cuchilla de la remalladora. 



Estudiante indica las partes de la maquina 
recta y enhebra. 
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Estudiante trazando los muestrarios 
retal redondo. 



UNUNIDAD 3: OPERATIVIDAD DE LA MAQUINA RECUBRIDORA 

Demostrando las partes de la maquina 
recubridora, enhebrado y operatividad a las 
estudiantes. 

Estudiante enhebrando la maquina 
recubridora. 

Estudiante operando la maquina recubridora con 
retales. 
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UNIDAD 4: TRAZO DE POLO 

Estudiantes realizando diferentes 
adaptaciones y trazos de polo 

deportivo en su cuaderno y folder. 

Estudiantes trazando el molde 
patrón del polo. 
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Estudiante cortando el molde del 
polo deportivo. 



UNIDAD 5: CONFECCION DE POLO DEPORTIVO 

Estudiante eligiendo el modelo 
de polo a confeccionar 

Estudiante tizado los moldes por 
el contorno con el jaboncillo. 

Maestra enseñando el ensamblado 
del polo manga ranglan. 

Estudiante tendiendo la tela 
para luego colocar los moldes. 

Estudiante cortando las 
piezas del polo deportivo. 

Estudiante demostrando la 
confección completa de un polo 
deportivo cuello redondo. 
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UNIDAD 6: TRAZO DEL BUZO DEPORTIVO 

Maestra enseñando como 
realizar el trazo de un 
buzo deportivo. 

Maestra evaluando el trazo 
correcto del buzo deportivo a una 
estudiante. 

Estudiantes realizando el trazo 
del buzo deportivo en sus 
cuadernos y en el papel molde. 

Maestra explicando cómo medir 
correctamente al trazar un molde del 
pantalón deportivo. 
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UNIDAD 7: CONFECCION DEL BUZO DEPORTIVO 

Estudiante ubicando los moldes de la 
casaca deportiva sobre la tela. 

Estudiante colocando la cinta a la 

Estudiante demostrando la 
confección de la casaca. 

Estudiante cosiendo el cierre de 
la casaca con la maquina recta. 

Estudiante acomodando el bota 
pie del pantalón deportivo para el 
basteado. 
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