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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo en determinar cómo se relaciona la discalculia 

en los procesos de aprendizajes matemáticos en niños del quinto año de una 

institución educativa de Daule, 2022. Se desarrolló bajo el esquema del cuantitativo 

y el tipo de diseño no experimental de alcance descriptivo-correlacional. Se aplicó 

un cuestionario validado por medio de los criterios de validez correspondiente por 

cada variable, en una muestra de 45 estudiantes, la cual se seleccionó de una 

población de 341 sujetos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Los resultados obtenidos revelaron que predominó el nivel alto con 80,00% tanto 

para la variable discalculia y en la variable aprendizaje de matemáticas prevaleció 

un nivel bajo del 82,22%. Además, los resultados inferenciales mostraron un Rho 

de Spearman de -0,982** con una Sig.= 0,000 < 0,05, lo que permitió aceptar la 

hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula, llegando a concluir que se 

determinó que existe correlación significativa fuerte e inversa entre la discalculia y 

aprendizaje de matemáticas; así mismo se obtuvieron correlaciones significativas 

Rho = -0,911**; -0,966** y -0,963**entre la variable discalculia y las dimensiones: 

construcción de conocimientos, razonamiento lógico y entes abstractos de la 

variable aprendizaje de matemáticas.  

 

Palabras claves: Discalculia, Aprendizaje de matemáticas, construcción de 

conocimiento, razonamiento lógico, entes abstractos.  
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Abstract 

The objective of this research was to determine how dyscalculia is related to 

mathematical learning processes in children in the fifth year of an educational 

institution in Daule, 2022. It was developed under the quantitative scheme and the 

type of non-experimental design with a descriptive scope. correlational. A validated 

questionnaire was applied through the corresponding validity criteria for each 

variable, in a sample of 45 students, which was selected from a population of 341 

subjects through a non-probabilistic convenience sampling. The results obtained 

revealed that the high level prevailed with 80.00% for both the dyscalculia variable 

and a low level of 82.22% prevailed in the mathematics learning variable. In addition, 

the inferential results showed a Spearman's Rho of -0.982** with a Sig.= 0.000 < 

0.05, which allowed accepting the research hypothesis and rejecting the null 

hypothesis, concluding that it was determined that there is a correlation strong and 

inverse significant between dyscalculia and math learning; Likewise, significant 

correlations were obtained Rho = -0.911**; -0.966** and -0.963** between the 

dyscalculia variable and the dimensions: construction of knowledge, logical 

reasoning and abstract entities of the mathematics learning variable. 

 

Keywords: Dyscalculia, Mathematics learning, construction of knowledge, logical 

reasoning, abstract entities.
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia del campo de la educación, siempre ha existido 

diversidad de alumnos en los salones de clases, en los distintos niveles educativos, 

pues se han realizado innumerables encuestas en áreas como la psicología, la 

pedagogía y, más recientemente, la neurociencia, para encontrar alternativas y 

abordar diferentes problemas de aprendizaje y brindar a los maestros herramientas 

prácticas para llenar los vacíos que tienen muchos niños y así influir en su 

desempeño en la experiencia escolar y no se sienten cuidados o bienvenidos en la 

escuela.  

Diversas investigaciones nos tratan de explicar las causas neurológicas que 

afectan a la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, Torresi (2018) afirma que la 

discalculia era parte de una disfunción lingüística, que se producía por la ausencia 

de coordinación de diferentes sistemas neurológicos complejos, pero también otros 

científicos se opusieron a esta teoría, alegaban que no existía ninguna relación con 

alguna deficiencia el lenguaje, inclusive con la lectura. 

De acuerdo Bulthé et al. (2019) expresan que la discalculia se origina por 

deficiencias en las funciones visoespaciales y que dependen de los lóbulos 

parietales. Por supuesto, se debe tener cuidado al generalizar sobre la causa real 

de este problema en diferentes niños que lo padecen, es decir, no están logrando 

la gama completa de habilidades matemáticas. 

A nivel mundial el trastorno de cálculo afecta al menos al 7% de la población 

(McCaskey et al.,2020), por otro lado, otros autores que indican que este trastorno 

tiene afectación entre 5% al 10% (Fonseca y López, 2021), siendo esto, origen de 

una decepción en la adquisición de las capacidades matemáticas, por lo cual va 

generando vacíos en el aprendizaje matemáticos. 

A nivel regional, Castro (2021) en su investigación expresó que la discalculia 

tiene afectaciones para el crecimiento estudiantil de los jóvenes en la institución 

educativa, el 74% de los estudiantes tienen discalculia leve, seguida del 23% que 

tiene en nivel moderada, lo que indica que existen falencias en los procesos 
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educativos en el nivel primaria. También, Arones (2021) manifiesta que la discalculia 

influye para que el estudiante no pueda rendir a su máxima capacidad en los 

procesos de aprendizajes, en su investigación demostró que el 27,8% de los 

estudiantes de una institución en Lurigancho se ubicaron con una discalculia alta y 

el 44, 44% en un nivel medio.  

A nivel local, Campuzano y Armijos (2019) expresaron que el 75% de los 

estudiantes en su estudio tienen problemas con el aprendizaje de matemáticas, y el 

85,25% afirma que su causa principal es la discalculia. También, Llumitaxi y Vera 

(2017) identificaron que el 56% de los estudiantes tienen dificultades al realizar 

problemas matemáticos, siendo la discalculia el factor principal para que este 

porcentaje sea elevado, acompañado de la falta de estrategias por parte de los 

docentes para contrarrestar este problema en el aprendizaje de los estudiantes. Por 

otro lado, Echeverría y Once (2021) observaron en su trabajo de investigación que 

el 36% de los estudiantes tienen un rendimiento regular en el área de matemáticas 

y 18% se ubicaron con un nivel malo relacionando a la discalculia como principal 

agente de incidencia.   

La presente realidad problemática en lo académico cumple una función 

importante en el progreso de la conducta y la personalidad de los estudiantes, no 

solo en términos de rendimiento académico, sino también en términos de desarrollo 

y aprendizaje para la vida cotidiana. En el Ecuador el sistema de estudios tiene 

deficiencias para diagnosticar o tratar con este tipo de casos en los estudiantes con 

problemas discalculia. El poco interés por el estudio, la autoestima baja por el 

abandono escolar, ante este tipo de problemática en los alumnos como resultado 

se ve afectado en el nivel de aprendizaje que tiene que ver con la matemática.  

Como referencia en el Perú, los resultados de censo aplicados por el Minedu 

(2019) indica que los estudiantes de la Educación Primaria de Lima perteneciente 

al 4to grado un el 39,1% alcanzan un nivel óptimo respecto a la comprensión y 

adquisición de habilidades Matemáticas, mientras que 45,1% están en un nivel 

intermedio y finalmente el 15,7% está en la fase inicial del proceso. En conclusión, 
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el 70% de los estudiantes muestran poseer un nivel inapropiado acerca del 

conocimiento de procesos matemáticos. 

A nivel mundial Geary (2017) señaló que entre un 3 y un 8% de los niños en 

temprana edad poseen discalculia y en la medida que este problema va 

incrementando a si mismo aumenta el desarrollo de la misma. La discalculia no se 

la debe tomar a la ligera, ya que hay que poner asunto al tema, esto genera en 

realidad un sufrir en quienes se ven afectados, al igual como la baja autoestima o 

inseguridad. En la mayoría de los casos si se desconoce esta problemática de la 

discalculia, no se va a poder dar un diagnóstico correcto. 

Es de suma importancia que los maestros tengan presente que las áreas de 

matemáticas por lo general son “difíciles” pero no complicadas al momento de 

aprender con los estudiantes de cualquier tipo de nivel educativo. Por tal manera 

(Brunner, 1995) plantea que el aprendizaje de contenidos matemáticos proviene de 

actividades simples, que los estudiantes pueden usar para explorar sus principios y 

posibles soluciones. Como ha señalado este autor, la enseñanza de las 

matemáticas fomenta que se trabaje con materiales didácticos o concretos, para 

luego proceder a la construcción del nuevo conocimiento. 

El presente trabajo plantea las siguientes interrogantes como dificultad 

principal: ¿Qué relación hay entre la discalculia y el aprendizaje de matemática en 

niños del quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022? 

 

Para los problemas específicos se han considerado lo siguiente: El primero 

fue: ¿Cómo es la relación de la discalculia y el construcción del conocimiento en 

niños del quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022?, segundo 

¿En qué medida se relaciona la relación entre la discalculia y el razonamiento lógico 

en niños del quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022?, tercero 

¿En qué medida se relaciona la discalculia y entes abstractos en niños del quinto 

año de una institución educativa pública de Daule, 2022? 

El presente estudio tiene como justificación de manera siguiente: como 

aspecto teórico, se fundamentó en el enfoque de Ladislav Kosc; la teoría de Walsh; 
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teoría del descubrimiento y el enfoque del cognitivismo; es oportuno conocer el 

índice ante esta patología presentada en la comunidad educativa y su desinterés 

por el aprendizaje matemático en algunos alumnos, aceptando que hay varios 

orígenes del problema en el área de matemáticas. En lo práctico, este problema de 

aprendizaje reside en la inhabilidad de efectuar cálculos, procedimientos u 

operaciones en temas de matemáticas, dificultades para aprender los nombres de 

los números, contar, memorizar datos matemáticos, hacer cálculos, estimar y 

comparar grupos y tamaños. Independientemente de la relevancia de la instrucción 

que recibe un estudiante, el desequilibrio será bien conocido al realizar las 

instrucciones matemáticas básicas y directas donde el análisis lógico y la reflexión 

son necesarios, porque es más probable que las intervenciones psicológicas 

tempranas tengan éxito. 

Como aspecto metodológico, nos enfocamos que este estudio contribuirá 

con el desarrollo de instrumentos ajustados y estrategias metodológicas para guiar 

y plasmar a nuevas investigaciones. Esperando encontrar un camino al éxito hacia 

nuestros estudiantes con este tipo de problemas.  

La compilación de este estudio es fascinante para el lector, por lo que 

lo motiva a realizar este trabajo, en un lenguaje sencillo, presentando 

conceptos y definiciones adecuadas a la causa y consecuencias de la discalculia en 

un problema de aprendizaje en matemáticas 

El propósito para el desarrollo de esta investigación se trató: en determinar 

cómo se relaciona la discalculia en los procesos de aprendizajes matemáticos en 

niños del quinto año de una institución educativa de Daule, 2022. 

También, los objetivos específicos plasmados en este trabajo fueron: Analizar 

la asociación entre la discalculia y construcción del conocimiento en niños del quinto 

año de una institución educativa pública de Daule, 2022; Evaluar la relación entre la 

discalculia y el razonamiento lógico en niños del quinto año de una institución 

educativa pública de Daule, 2022; Establecer  la correlación entre la discalculia y 

entes abstractos en niños del quinto año de una institución educativa pública de 

Daule, 2022 
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En este estudio encontramos como hipótesis general: Hay alguna correlación 

destacada entre la discalculia y el aprendizaje de matemática, en niños del quinto 

año de una institución educativa pública de Daule, 2022.  

De la misma manera se diseñaron las hipótesis específicas de la 

investigación en donde: la 1era hipótesis específica indica si existe  asociación 

directa  entre la discalculia y construcción del conocimiento en niños del quinto año 

de una institución educativa pública de Daule, 2022; En la segunda se expresa si 

hay relación entre la discalculia y el razonamiento lógico en niños del quinto año de 

una institución educativa pública de Daule, 2022; La tercera hipótesis se trató de: 

La discalculia tiene correlación con los entes abstractos en niños del quinto año de 

una institución educativa pública de Daule, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Cabe señalar como antecedente internacional que la UNESCO (2017) 

declara que 617 millones de niños y adolescentes no pueden alcanzar un excelente 

aprendizaje en los campos de lengua y matemática, y sólo en el África 7 de cada 10 

niños no llegan a aprender matemática de forma correcta, mientras que en Asia y 

sur alrededor indican que 241 millones de niños y adolescentes sufren de este 

problema de discalculia; de acuerdo con los datos, la discalculia ha generado una 

situación alarmante en determinadas áreas  dentro del campo educativo.   

En países de América Latina como el Caribe, la situación es más fuerte y 

pone a preocuparse, según la UNESCO (2007) señala que 2 de cada 3 niños 

presentan inconvenientes al adquirir los procesos matemáticos y en lo que respecta 

al nivel general 50 millones de niños no logran llegar los niveles de conocimientos 

del área de matemática. Por lo general se desaprovecha el esfuerzo humano en los 

procesos 

El Ministerio de Educación en el año (2008) decide efectuar como parte del 

plan decenal de educación, algunas pruebas entre ellas las censales que fueron 

diseñadas y aplicada por el INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), y 

dirigida a los estudiantes de educación básica en los niveles de cuarto, séptimo y 

décimo año; Del  bachillerato a los del tercer año, como resultados obtenidos de los 

centros educativos evaluados, encontramos muy bajos en el área de matemática, y 

se necesita ser analizado ya que la población que posee síntomas de discalculia 

aborda el 3 al 6% aproximadamente. 

Espín (2022), como antecedente local en su tesis de maestría indica:  

Aprendizaje de operaciones elementales de matemática en estudiantes con 

trastorno de discalculia; en el caso de los estudiantes, utilizó un muestreo no 

probabilístico de tipo intencional, escogiendo así pues la totalidad poblacional de 30 

a 4 de estos quienes conforman el 13.33% de la población, fueron escogidos cuatros 
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estudiantes ya que son quienes presentan la necesidad educativa especial tratada 

en este trabajo investigativo, por lo tanto, la discalculia se reflejó en las edades de 

los estudiantes de 10 a 11 años. 

Castro (2021) desarrolló un estudio que se dirigió en la determinación de la 

relación que la discalculia con el nivel bajo en resolución de problemas matemáticos, 

la metodología usada fue cuantitativa con un diseño no experimental, la muestra se 

constituyó por 100 estudiantes. Los resultados inferenciales encontrados fueron 

Rho de Spearman de 0.910 y significación bilateral de 0,007, concluyendo que 

existe una relación positiva y fuerte entre la discalculia con el déficit en resolución 

de problemas matemáticos.  

Arones (2021) realizó una investigación sobre la relación que existe entre la 

discalculia con el rendimiento académico de los estudiantes de una institución en 

Lurigancho. Esta investigación se fundamentó en un esquema cuantitativo, 

correlacional y básico. Se compuso de una población universal de 90 sujetos. En 

los resultados inferenciales se comprobó por medio de un Rho de Spearman de -

0.633 con un sig. 0,000<0,05 lo que indica que hay una relación inversa, moderada, 

y significativa entre las variables del estudio.  

Para Ramos (2022) en su estudio de investigación se enfocó en analizar la 

construcción de conocimiento y la autonomía del aprendizaje en estudiantes de una 

institución educativa en Yauchos, la metodología usada fue básica, correlacional y 

no experimental. Los resultados inferenciales hallados fueron un Rho de Spearman 

igual a 0.612, con un nivel de significancia de 0,000<0.05. Concluyendo que existe 

una relación positiva y media entre las variables de estudio.  

López (2021) en su investigación indagó acerca de la construcción de 

conocimiento con la calidad de servicio dentro de un municipio, la metodología 

usada fue cuantitativa, y correlacional. La muestra en este trabajo fue de 70 

colaboradores. En los resultados inferenciales se constató que el valor de Sig. fue 

de 0,000< 0,05 y el Rho de Spearman = 0,883**, concluyendo que existe una 

relación positiva y fuerte entre las variables que se evaluaron.  
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En un trabajo de Pozo (2022) que determinó la relación entre las estrategias 

motivacionales con el razonamiento lógicos de los estudiantes, este trabajo fue 

básico con un alcance correlacional y de tipo cuantitativo. La muestra que fue 

tomada estuvo compuesta por 40 estudiantes. Los resultados descriptivos reflejan 

que el 50% de los estudiantes tienen un nivel regular en el razonamiento lógico. 

Mientras que a nivel inferencial se demostró que un nivel de correlación por medio 

de un Rho de 0,612 y un valor de sig. 0,000<0,01, concluyendo por estos resultados 

que la relación entre las variables fue moderada, significativa y positiva.  

Para Sandoval (2020) en su trabajo de investigación sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios con una metodología cuantitativa, 

correlacional y no experimental. La muestra fue de 83 estudiantes. En los resultados 

descriptivos se describe 53,01% tienen un nivel deficiente en cuanto al rendimiento, 

el 52,15% tiene un bajo razonamiento lógico. Además, en los resultados 

inferenciales se describió que r= 0,9704 con un nivel de sig. de 0,001<0,05, 

concluyendo que existe relación fuerte y positiva entre el razonamiento lógico con 

la otra variable que se analizó.   

Según Tene (2020) en su estudio acerca de la practica pedagógica con el 

rendimiento académico en entes abstractos, estableció determinar la relación entre 

estas 2 variables. La muestra fue de 12 estudiantes. El esquema utilizado fue un 

estudio cuantitativo correlacional; los resultados descriptivos demostraron que el 

8,3% indicó que la practica pedagógica es deficiente, y 25,20% reflejó un nivel bajo 

en el rendimiento en entes abstractos. En los inferenciales se halló que Rho de 

Spearman fue de 0,561 con un valor de sig. de 0,005<0,05. Lo que indica que existe 

una relación moderada y significativa entre las variables del trabajo.  

En la investigación de Mendoza (2021) se estudió acerca de los efectos que 

producen el desarrollo cognitivo de los estudiantes en relación el rendimiento 

académico. Para esto se llevó a cabo un estudio correlacional, con una muestra de 

32 estudiantes. En donde se halló que la dimensión pensamiento de entes 
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abstractos un r= 0,530 con un nivel de sig. de 0,012<0,05. Concluyendo que existe 

una relación moderada entre los entes abstractos y el desarrollo cognitivo.  

En los planteles Educativos del Ecuador, existen estudiantes que requieren 

que cubran las necesidades educativas de carácter especial o conocidas como 

(NEE) no coligadas a una imposibilidad física; son alrededor de 2.621, identificados 

por medio del acompañamiento pedagógico de los maestros según indica el 

Ministerio de Educación. Este trastorno de aprendizaje llamado discalculia, en 

partes no se identifica en el tiempo preciso, puede ser por la poca formación 

docente, los escases de actividades didácticas, carencia en metodología que aplica 

el docente. 

Otro autor consultado fue Barriga (2021) en su estudio indagó en las 

estrategias metodológicas útiles en el progreso del aprendizaje en paralelos 

participantes desde octavo año de básica hasta tercero de bachillerato, se trabajó 

con una muestra de 224 alumnos de la institución, realizó una investigación mixta 

con un alcance descriptivo Correlacional  y diseño no experimental de carácter, en 

los resultados de este estudio se descubrió que el 67% de los estudiantes tienen 

déficit numérico y cálculo general. Mientras que el 33% de los estudiantes tienen 

dificultad para contar y relacionar signos; por lo cual, es claro el bajo 

aprovechamiento académico de estudiantes en temas matemáticos. 

La discalculia se fundamentó en las siguientes teorías:  

El enfoque propuesto por Ladislav Kosc dio pasó al termino discalculia en los 

años 1974, este postulado ha servido para que el análisis acerca del trastorno del 

aprendizaje dentro de la literatura haya aumentado. Kosc describe a la discalculia 

como una dificultad en el proceso de aprendizaje en las áreas matemáticas. En este 

enfoque se dice que para evaluar la discalculia dicha evaluación debe comprender 

funciones que logren influencia en el proceso numérico. Además, indica que para el 

correcto desarrollo en la capacidad numérica debe complementarse con habilidades 

de tipo multifactorial como las mnésicas, espaciales, verbales y ejecutivas 

(Campuzanos y Armijos, 2019).  
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La teoría de magnitud propuesta por Walsh en el 2003 postula que las 

dificultades dentro del proceso de aprendizaje en matemáticas es consecuencia de 

un déficit en el procesamiento central de información discreta y continúa. Esta teoría 

está basada en la hipótesis de la corteza parietal, la cual expresa que las principales 

transformaciones de información se dan en esta corteza, es decir, es la 

sistematización de datos discretos sobre las dimensiones que manejamos en la 

proyección y realización de una acción (Castro et al, 2019).  

La discalculia es un trastorno del neurodesarrollo que perturba a personas 

que la enfrentan, no permite calcular el desarrollo cognitivo, interfiere en su 

rendimiento académico, hace esfuerzos para mejorar el aprendizaje de la pasantía, 

se estudiaron las desventajas de estudiantes antes de evaluar su desarrollo, con el 

fin de encontrar una mejor manera de calificar. No es que el niño o joven con 

trastorno de cálculo no pueda aprender y comprender conceptos matemáticos 

nuevos o explicados, sino que el estudiante necesita más tiempo para absorber los 

conocimientos (García, 2017).  

 La discalculia es la limitación que tiene una persona, generalmente los niños, 

para desarrollar el aprendizaje en el área de matemáticas, es decir, el niño o niña 

se complica al entender un caso de operaciones de suma o resta; tiene dificultad 

para leer, escribir, o diferenciar los números o figuras geométricas. Esta 

discapacidad como algunos autores la denominan, está golpeando a los estudiantes 

hoy en día. Existen algunos tipos de discalculia como: 

Discalculia ideognóstica se refiere cuando una persona expresa dificultad al 

momento de llevar a cabo un cálculo matemático en la mente, por lo que hace uso 

de los dedos o cualquier otro objeto (De Abreu, 2022).  

Para Camba y Guzmán (2019) la discalculia operacional tiene relación 

cuando una persona tiene problemas de resolución de operaciones matemáticas o 

aritméticas de forma expresada o escrita.  

La numeración es la acción que realiza una persona para lograr expresar por 

medio del habla o de forma escrita los números que componen algún tipo de serie 
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o conjunto de elementos (Randolph y Parraguez, 2019). Esta práctica es un sistema 

que tiene muchos años de antigüedad, destacando varios modelos de numeración 

de acuerdo con las culturas (Li et al., 2019). Esto es importante para que el 

desarrollo numérico en las personas sea eficiente.   

Para Benedicto y Rodríguez (2019) cálculo se refiere al proceso en el que un 

individuo incurre para desarrollar operaciones matemáticas y lograr descubrir el 

resultado en valores numéricos. Esta parte de las matemáticas ha generado que 

muchos autores en el transcurso de la historia empleen o creen modelos, formulas, 

procedimientos para diferentes temáticas en el área numérica, lo cual, es ventajoso 

hoy en día para los estudiantes (Stoica y Turcescu, 2022). Un ejemplo de esto es la 

fórmula para establecer la muestra en una investigación o el teorema de Pitágoras.  

La geometría es la responsable de estudiar la extensión de las figuras en 

base a un plano o área (Torres et al, 2020). La finalidad de esta rama de las 

matemáticas es la determinación de las propiedades, formas, o dimensiones de un 

objeto abstracto (Marotta, 2018).  Existen varios tipos de geometrías como: 

inferencial, hiperbólica, algorítmica, entre otras; esta ciencia es importante debido a 

la contribución por medio de la valoración de los volúmenes, longitudes, o áreas 

(Geisler, 2020). Por eso, guarda relación con otras ciencias como geografía, 

arquitectura o astronomía.  

En palabras de Romero et al (2020) La resolución de los problemas se trata 

de la capacidad que tiene un individuo para encontrar de manera lógica y directa 

una solución para una problemática definida. Esta frase tiene un ámbito de 

aplicación extenso, pero en el campo educativo, es a través de este que los 

estudiantes pueden fortalecer su nivel de aprendizaje. Además, es un elemento que 

forma parte del clima dentro de una organización, en otros criterios, también es una 

característica que debe desarrollar las personas dentro de la sociedad (Worth, 

2020). 

Mientras que el aprendizaje de matemáticas se basó en los siguientes 

referentes teóricos:  



 

12 

 

El enfoque del cognitivismo desde la perspectiva de Bronwell, precedente de 

este tipo de pensamiento, amparaba la necesidad de que exista un aprendizaje 

explicativo en las matemáticas, en donde, el principal propósito fuera la 

comprensión de la resolución de los cálculos, y no la mecanización o memorización 

de los procedimientos para encontrar la resolución algún problema matemático. 

Este postulador indicaba que era necesaria la conversión de los aspectos abstractos 

en definitivos de manera en que los niños logren comprender que la repetición no 

representa aprender algún tema en concretos (Rodríguez, 2018).  

Jerome Brunner en el campo educativo y psicológico efectuó contribuciones 

muy importantes dentro de ellas está la teoría del descubrimiento, la cual la 

relacionó con el aprendizaje matemático, indicando que los estudiantes para 

adquirir los conceptos matemáticos deberán desarrollar actividades de tipo simple 

que sean manipulable para lograr el descubrimiento de soluciones y principios 

relacionados con las matemáticas. También este autor menciona modelos de 

aprendizajes para la aplicación en el área matemática. Esta teoría aporta soluciones 

para el campo educativo que ha tenido transcendencia en los últimos años (Pingo, 

2021)  

Además, es el conjunto de conocimientos y habilidades específicas que 

adquieren los estudiantes durante un proceso académico acerca de temas 

relacionados al área numérica, gráfica y geométricas  (Mato, 2015).  

En cuanto al aprendizaje de matemáticas es indiscutible que el estudio y la 

práctica como base fundamental y en especial en los libros de texto de matemáticas, 

necesita un modelo de referencia que acceda, examine y estudie la adquisición de 

nuevos conocimientos por parte de los estudiantes y conozca métodos cognitivos 

que interfieren en este proceso, así como lo indicaba (Arteaga, 2016).  

Para Piaget, la construcción del conocimiento no es un estado sino un 

proceso activo tanto como el conocedor cambia en el proceso de interacción. Esto 

hace la diferencia, ya que afirma que el conocimiento es un estado pasivo, y el 

sujeto combina el conocimiento de la experiencia sensorial para descubrirlo. Se dice 
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que en esta etapa el estudiante construye su conocimiento o aprendizaje (Carrasco 

et al., 2019). 

El razonamiento lógico como indica Pérez y Merino (2018) es un proceso 

mental que va con la aplicación lógica. Por medio de este tipo de razonamiento, 

podemos partir de una o más premisas para llegar a una conclusión que podemos 

determinar cómo verdadera, falsa o, posible, a partir de la observación, experiencia 

o hipótesis.  

Los entes abstractos se refieren al conjunto que incluye símbolos, números 

y figuras de tipo geométricas que son estudiados por las matemáticas desde 

aspectos generales o básicos para lograr mediciones, cuentas o cálculos con 

contras áreas de ciencias (Solano, 2018).  
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

Para el desarrolla de la investigación se ha optado por la siguiente estructura 

metodológica, descrita a continuación:  

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, según Ortiz et al. 

(2020) el estilo cuantitativo dentro del proceso de investigación se basa en la cogida 

de indagación y el estudio de antecedentes numéricos para con eso lograr darles 

respuestas precisas y reales a las preguntas planteadas en la investigación, 

consecuentemente realizar la comprobación de la hipótesis obteniendo un perfil de 

la población de estudio. Estas descripciones que menciona el autor sobre el enfoque 

cuantitativo se ajustan al presente estudio.  

3.1.1. Tipo de investigación  

Mientras que la clase de investigación fue aplicada. ya que se trata de buscar 

la producción de conocimientos a través de la aplicación de forma directa de 

soluciones a problemas detectados en una sociedad, grupo o sector determinado. 

Tiene la función de enlace con la investigación básica demostrando así la 

contundencia de los hallazgos encontrados (Nicaragua, 2018). La investigación 

aplicada permitirá demostrar resultados que aporten datos relacionados al objeto de 

estudio dentro del sector de científico.   

3.1.2.  Diseño de la investigación  

El diseño con el cual se trazó esta investigación fue no experimental, este 

diseño presenta como característica principal la no manipulación de forma 

deliberada de las variables que se están analizando para lograr una interpretación 

clara. Para lograr los resultados se marca una observación al fenómeno de estudio 

desde un aspecto natural (Zurita, 2018). Por las propiedades que contiene este 

diseño se abordará el presente estudio.  

III. METODOLOGÍA  
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Finalmente, el grado de la pesquisa es descriptivo correlacional, Para 

González et al. (2020) este tipo de nivel investigativo engloba la finalidad de 

establecer la descripción y medición estadística de 2 o más variables para con ello 

definir el grado de influencia o relación que existe; dándole explicación al objeto que 

se está investigando.  

3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Discalculia  

Definición conceptual:  

Es un problema de trastorno mental que causa problemas cognitivos y están 

relacionados con las matemáticas, puede ser genéticos o ambientales. Los factores 

endógenos causan trastornos computacionales, incluido el daño cerebral y un 

proceso de enseñanza deficiente en el aprendizaje de las matemáticas (Arcentales, 

2018).   

Definición operacional:  

Es una dificultad mental que presenta cierto porcentaje de estudiantes con el 

manejo y compresión del aprendizaje de las matemáticas, el cual puede tener 

diferentes factores asociados que lo han generado. Esta condición de tipo 

neurológica ha sido estudiada en diferentes contextos logrando resultados de 

importancia. 

Dimensiones/Indicadores 

Numeración: Ordenar los elementos-Contar-Comparar-Escribir. 

Calculo: Operaciones-Calculo mental-Identificar números.  

Geometría: Diferenciar figuras-Resultante. 

Resolución de problema: Problemas de suma-Resta-Multiplicación-División. 
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Variable 2: Aprendizaje de matemática  

Definición conceptual:  

Es el conjunto de conocimientos y habilidades específicas que adquieren los 

estudiantes durante un proceso académico acerca de temas relacionados al área 

numérica, gráfica y geométricas  (Mato, 2015). 

 

Definición operacional:  

Se trata del conjunto de conocimientos adquirido en el área matemática por 

medio del interactuar entre el docente y estudiantes en el entorno educativo.  

Dimensiones/Indicadores 

Construcción de Conocimientos: Construir Conceptos-Comprender conceptos  

Razonamiento Lógico: Destrezas numéricas-Pensamiento táctico  

Entes Abstractos: Comprensión de figuras-Símbolos- Números. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 M=Estudiantes. 
O1=Variable 1: Discalculia 
O2=Variable 2: Aprendizaje de matemáticas  
 r=Correlación entre las variables  
 

Figura 1 Esquema de Operacionalización de Variables 
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3.3.  Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población   

La población se trata del grupo de personas u objetos que son investigados 

bajo un enfoque con el propósito de identificar información, comportamiento, 

preferencias que se requieren conocer (Pastor, 2019). Para esta investigación el 

conjunto de personas de las cuales se requiere conocer información es de 45 

estudiantes. 

Criterios de inclusión: Estudiantes del Quinto año de educación, 

estudiantes que deseen participar en el proceso investigativo. 

Criterio de exclusión: Estudiantes de segundo, tercero, cuarto, sexto y 

séptimo año, estudiantes que no deseen participar en el proceso investigativo.  

Tabla 1.  

Distribución de la población de Estudio 

Sujetos 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Estudiantes de Inicial I 22 20 42 
Estudiantes de 1er año   22 30 52 
Estudiantes de 2do año   24 20 44 
Estudiantes de 3er año   16 20 36 
Estudiantes de 4tor año   21 19 40 
Estudiantes de 5to año   19 26 45 
Estudiantes de 6to año   22 20 42 
Estudiantes de 7mo 
año   

17 23 40 

Total 163 178 341 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela  
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3.3.2. Muestra 

 La muestra en esta investigación fue de 45 estudiantes del quinto grado de 

educación de la institución pública ubicada en el cantón Daule. La muestra está 

compuesta de la siguiente manera:  

Tabla 2.  

Distribución de la Muestra 

Sujetos 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Estudiantes de 5to grado  20 25 45 

Total  20 25 45 

 

3.3.3. Muestreo  

  El muestreo aplicado en esta investigación fue no probabilístico por 

conveniencia, porque se ha tomado el total de la población, lo cual corresponde al 

criterio del investigador, siendo esta una de las principales características de este 

tipo de muestreo. Esto guarda relación con lo que indica Stratton (2021) el muestreo 

por conveniencia es una técnica que le permite al investigador establecer su 

muestra por medio de parámetros propio, como, por ejemplo; la dificultad para 

acceder a la población, el tamaño, u otros aspectos.  

3.3.4. Unidad de Análisis  

  Consiste en el ente fundamental que se está analizando dentro de cualquier 

estudio científico (Arnold, 2021). En esta investigación los estudiantes serán la 

unidad que estará siendo analizada y evaluado por el investigador. Para lograr 

identificar información que aporte al desarrollo del trabajo.  

 

Fuente: Secretaría de la Escuela  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 En el proceso metodológico de esta investigación se usó como técnica de 

recolección de datos fue la encuesta, esta técnica sirve para conocer e identificar 

información en cuento a opiniones, preferencias, comportamientos o aspectos 

básicos de un determino grupo denominado población (Canon, 2020).  

Para complementar esta técnica se utilizó como instrumento al cuestionario, 

esta herramienta investigativa está compuesta por un grupo determinado de 

preguntas que servirán para evaluar y estudiar las variables de la investigación, 

estos ítems deben ser formulado con anterioridad a su aplicación (Miralles et al, 

2019). 

Para Macedo et al. (2019) La validez se refiere a la habilidad que tiene un 

instrumento para ponderar de manera significativa y apropiada las cualidades que 

se está interesado conocer acerca de la muestra de estudio. En este trabajo, se 

tendrá en consideración la validez constructo, contenido y criterio.   

Validez de constructo se trata de la definición que tiene un test en relación 

con las presunciones que esta por alcanzar (Brigham, 2019). En este trabajo se 

empleará los métodos de correlación.  

Para Terwee (2018) expresa que la validez de contenido también conocida 

como validez lógica, consiste en lo eficiente que un instrumento valora el constructo. 

A través de la validación de los expertos será el instrumento medido.  

Según Notelaers (2019) la validez de criterios es la medición que se hace a 

la relación existente entre lo que se está estudiando con una variable de carácter 

externo. Normalmente, se considera un orden, secuencia o patrón para dicho 

proceso. Para este estudio, el método de Pearson.  

La confiabilidad del instrumento establece el grado en el cual el proceso de 

aplicación a un mismo individuo o grupo de forma secuencial origine resultados 

semejantes (Roldan et al., 2019).  En esta investigación se usará el coeficiente de 

Cronbach.  
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Tabla 3 Prueba de Confiabilidad 

 Prueba de Confiabilidad 

Estadístico de fiabilidad 

Variables  Alfa de Cronbach 

V1: Discalculia  0.881 

V2: Aprendizaje de Matemáticas 0.920 

 

 

3.5. Procedimientos  

 Para esta investigación se efectuará un trabajo de campo para lograr el 

levantamiento de información siguiendo los protocolos legales, es decir, solicitar a 

las autoridades de la unidad educativa estudiada permiso para realizar este proceso 

investigativo. Para esto, se procederá a enviar la carta emitida por la Universidad 

Cesar Vallejos en donde se explica y detalla la situación real de la investigación.  

Luego, se procederá a explicarles a los estudiantes que fueron parte de este 

proceso la temática y en qué consistía el tema de investigación y para que iban a 

servir las respuestas proporcionadas. Finalmente, se aplicó el instrumento con las 

preguntas correspondientes al tema de estudio.  

3.6. Método de análisis de datos 

 En el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 2019 y 

del software estadístico conocido como SPSSvrs.26, estas herramientas 

tecnológicas sirvieron para obtener resultados de tipo descriptivo, para alcanzar 

este objetivo se usó la estadística descriptiva, este tipo de análisis se basa en dar 

los hallazgos de manera adecuada teniendo en cuenta las particularidades de la 

población y muestra de estudio. Mientras que para establecer en nivel de relación 

entre las variables se empleó la estadística inferencial (Molina, 2018) 

Fuente: Prueba Piloto   
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3.7. Aspectos éticos 

 La presente pesquisa se ha efectuado bajo el marco investigativo vigente a 

nivel nacional e internacional, se ha adoptado las directrices orientadoras y de 

corrección brindadas por la Universidad Cesar Vallejos, el esquema se diseñó a 

través de las indicaciones del Manual de las Normas Apa en la versión actual; a 

través del cual se logró referencial el contenido de otras investigaciones priorizando 

el respeto al derecho del autor. Es importante también mencionar que la 

confidencialidad en la identidad de los participantes en el estudio no fue vulnerada 

evitando con esto actos de discriminación.   
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IV. RESULTADOS 

Posteriormente al levantamiento de información, los datos fueron procesados 

de forma sistemática y analítica siguiendo las normas de la guía metodología para 

la presentación de los resultados, a continuación, se describen los resultados 

encontrados de forma descriptiva e inferencial.    

Análisis descriptivo   

Tabla 4  

Distribución del Nivel de Discalculia 

Discalculia Frecuencia Porcentaje % 

Baja (44 a 52) 
2 4,44% 

Media (35 a 43) 
7 15,56% 

Alta (26 a 34) 
36 80,00% 

Total 45 100,00% 

 

 

Análisis:  

 Por medio de la tabla 4, y su respectiva figura (Ver en anexo) se evidenció que 

los estudiantes de 5to año en relación a la discalculia se encuentran con 80,00% en 

un nivel alto; precedido por un nivel medio con un 15,56% del total de los 

participantes y por último el 4,44% que corresponde al nivel bajo de discalculia. 

Estos resultados indican que la discalculia está latente en estos estudiantes.  

  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes 5to año, 2022 
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Tabla 5  

Distribución del Aprendizaje de Matemáticas 

Aprendizaje de 
Matemáticas 

Frecuencia Porcentaje % 

Alto (34 a 40) 2 4,44% 

Regular (27 a 33) 6 13,33% 

Bajo (20 a 26) 37 82,22% 

Total 45 100,00% 

 

 

Análisis: 

 A través de la tabla 5 con su respectiva figura (Ver anexo), se logró identificar 

que 82,22% de los estudiantes de 5to año tiene un nivel bajo en relación al 

aprendizaje matemáticas; mientras que el solamente el 4,44% se encuentran en un 

nivel alto y el 13,33% de los estudiantes mantienen un aprendizaje en matemáticas 

regular. Esta situación refleja que hay un problema dentro del proceso educativo de 

este curso, el cual, tiene que ser observado y prevenido.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes 5to año, 2022 
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Prueba de Normalidad  

 Esta prueba se desarrolló para conocer con estadístico comprobar la 

hipótesis del estudio, para ello se consideró la directriz en el campo estadístico e 

investigativo:  

Kolmogorov-Smirnov; Es aplicable cuando la muestra de estudio sea mayor 

a 50 sujetos. 

Shapiro-Wilk; Es aplicable cuando la muestra de estudio sea menor a 50 

sujetos.  

Sig. >α aceptar H0= Los datos se distribuyen de forma normal. 

Sig. <α aceptar Hi= Los datos no se distribuyen de forma normal.   

Tabla 6.  

Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadísti

co 
gl Sig. 

Estadísti

co 
gl Sig. 

DISCALCULIA ,242 45 ,000 ,804 45 ,000 

APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICAS 
,144 45 ,020 ,877 45 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors   
 

Según con la muestra que se utilizó para este estudio investigativo, la cual 

estuvo comprendida por 45 sujetos, se trabajó con la prueba de normalidad bajo el 

criterio de Shapiro-Wilk (Tabla 6). Para las variables de esta investigación como la 

Discalculia se obtuvo un nivel de significancia 0.000<0.05 y el aprendizaje de 

matemáticas un 0.000<0.05, estas cifras mostraron que los datos no tienen una 

distribución normal, por tal razón, se concernió a usar la prueba no paramétrica Rho 

de Spearman. 
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Objetivo Especifico 1  

Analizar la relación entre la discalculia y construcción del conocimiento en niños del 

quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022; 

Tabla 7 

 Distribución de la dimensión: Construcción de conocimientos 

Construcción de 
conocimientos 

Frecuencia Porcentaje % 

Alta (14 a 16) 0 0,00% 

Regular (11 a 13) 6 13,33% 

Baja (8 a 10) 39 86,67% 

Total  45 100,00% 

 

Análisis:  

De acuerdo la tabla 7 y con su respectiva figura (Ver anexo), se logró identificar que 

86,67% de los estudiantes de 5to año tiene un nivel bajo en relación a la 

construcción del conocimiento; mientras que solamente el 13,33% se encuentran 

en un nivel regulare y el 00,00% de los estudiantes mantienen una construcción de 

conocimientos alto. Estos datos indican que existen falencias en los métodos de 

enseñanza aplicados por los docentes para fomentar la construcción de 

conocimientos, lo cual, tiene que ser prevenido. 

  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes 5to año, 2022 
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Objetivo Especifico 2  

Evaluar la relación entre la discalculia y el razonamiento lógico en niños del quinto 

año de una institución educativa pública de Daule, 2022 

Tabla 8  

Distribución de la dimensión: Razonamiento Lógico 

Razonamiento 
Lógico 

Frecuencia Porcentaje % 

Alto (11 a 12) 3 6,67% 

Regular (9 a 10) 9 20,00% 

Bajo (6 a 8) 33 73,33% 

Total  45 100,00% 

 

Análisis:  

De acuerdo la tabla 8 y con su respectiva figura (Ver anexo), se logró identificar que 

73,33% de los estudiantes de 5to año tiene un nivel bajo en relación al razonamiento 

lógico; mientras que el 20,00% se encuentran en un nivel regular y el 6,67%% de 

los estudiantes mantienen un razonamiento lógico alto. Estos datos indica que los 

estudiantes no están teniendo un acompañamiento pedagógico que impulsen el 

razonamiento lógico mientras reciben sus clases. 

  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes 5to año, 2022 
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Objetivo Especifico 3  

Establecer la correlación entre la discalculia y entes abstractos en niños del 

quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022 

Tabla 9  

Distribución de la dimensión: Entes Abstractos  

Entes Abstractos Frecuencia Porcentaje % 

Alto (11 a 12) 3 6,67% 

Regular (9 a 10) 10 22,22% 

Bajo (6 a 8) 32 71,11% 

Total  45 100,00% 

 

 

Análisis:  

De acuerdo la tabla 9 y con su respectiva figura (Ver anexo), se logró identificar que 

71,11% de los estudiantes de 5to año tiene un nivel bajo en relación a entes 

abstractos; mientras que el 22,22%se encuentran en un nivel regular y el 6,67%% 

de los estudiantes mantienen un nivel de entes abstracto alto. Estos datos indica 

que los estudiantes no reciben actividades constructivas, recreativas o didácticas 

para ejercitar el razonamiento abstracto.  

  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes 5to año, 2022 
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Resultados Inferenciales  

Contrastación de hipótesis de estudio: 

Hipótesis General  

Hipótesis Alternativa: Hay alguna correlación destacada entre la discalculia y el 

aprendizaje de matemática, en niños del quinto año de una institución educativa 

pública de Daule, 2022. 

Hipótesis Nula: No hay alguna correlación destacada entre la discalculia y el 

aprendizaje de matemática, en niños del quinto año de una institución educativa 

pública de Daule, 2022. 

Tabla 10.  

Correlación entre la discalculia y el aprendizaje de matemática, en niños del 
quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022. 

 DISCALC

ULIA 

APRENDI

ZAJE DE 

MATEMÁ

TICAS 

Rho de 

Spearman 

DISCALCULIA Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,982** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 45 45 

APRENDIZAJE 

DE 

MATEMÁTICAS 

Coeficiente de 

correlación 

-,982** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Por medio de la tabla 10 se comprueba a través del estadístico Rho de Spearman, 

que el coeficiente de correlación fue de -0,982**, de tal manera que la correlación 

es negativa y significativa en el nivel de 0.000<0.05; por cual, se acepta la hipótesis 

alternativa del estudio y se rechaza la nula, es decir, si existe correlación destacada 

de tipo alta entre la discalculia y el aprendizaje de matemática, en niños del quinto 

año de una institución educativa pública de Daule, 2022. A medida que el nivel de 

discalculia es alto, el aprendizaje en matemáticas será bajo.  
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Hipótesis Especifica 1 

Existe asociación directa entre la discalculia y construcción del conocimiento 

en niños del quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022  

Tabla 11  

Correlación entre la discalculia y construcción del conocimiento en niños del 
quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022 

 DISCALC

ULIA 

CONSTR

UCCIÓN 

DE 

CONOCI

MIENTOS 

Rho de 

Spearman 

DISCALCULIA Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,911** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 45 45 

CONSTRUCCIÓN 

DE 

CONOCIMIENTOS 

Coeficiente de 

correlación 

-,911** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Análisis:  

 Por medio de la tabla 11 se demuestra mediante del estadístico de Rho de 

Spearman, que el coeficiente de correlación fue de -0,911, así mismo la correlación 

es negativa y significativa en el nivel de 0.000<0.05; por eso se procede a aceptar 

la hipótesis alternativa del estudio y se rechaza la nula, es decir, si hay asociación 

directa entre la discalculia y construcción del conocimiento en niños del quinto año 

de una institución educativa pública de Daule, 2022. Esto refleja que cuando la 

discalculia es alta, el nivel de la construcción del conocimiento matemáticos de los 

estudiantes será bajo. 
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Hipótesis Especifica 2 

Si hay relación entre la discalculia y razonamiento lógico en niños del quinto año de 

una institución educativa pública de Daule, 2022 

Tabla 12  

Correlación entre la discalculia y razonamiento lógico en niños del quinto año de 
una institución educativa pública de Daule, 2022 

 DISCALC

ULIA 

RAZONA

MIENTO 

LÓGICO. 

Rho de 

Spearman 

DISCALCULIA Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,966** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 45 45 

RAZONAMIENTO 

LÓGICO. 

Coeficiente de 

correlación 

-,966** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Análisis:  

Por medio de la tabla 12 se demuestra mediante del estadístico de Rho 

Spearman, que el coeficiente de correlación fue de -0,966**, así mismo la 

correlación es negativa y significativa en el nivel de 0,000<0.05; por eso. se procede 

a aceptar la hipótesis alternativa del estudio y se rechaza la nula, es decir, si existe 

relación entre la discalculia y razonamiento lógico en niños del quinto año de una 

institución educativa pública de Daule, 2022.  Esto muestra que mientras más alto 

sea el nivel de discalculia el razonamiento en los estudiantes será afectado, es decir, 

será bajo. 
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Hipótesis Especifica 3 

La discalculia tiene correlación con los entes abstractos en niños del quinto 

año de una institución educativa pública de Daule, 2022. 

Tabla 13 Correlación; La discalculia tiene correlación con los entes abstractos en 
niños del quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022 

 
 DISCALC

ULIA 

ENTES 

ABSTRA

CTOS 

Rho de 

Spearman 

DISCALCULIA Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,963** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 45 45 

ENTES 

ABSTRACTOS 

Coeficiente de 

correlación 

-,963** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Análisis:  

Por medio de la tabla 13 se comprueba a través del estadístico de Rho de 

Spearman, que el coeficiente de correlación fue de -0,963**, así mismo la 

correlación es negativa y significativa en el nivel de 0,000<0.05; por eso se procede 

a aceptar la hipótesis alternativa del estudio y se rechaza la nula, que menciona, la 

discalculia tiene correlación con los entes abstractos en niños del quinto año de una 

institución educativa pública de Daule, 2022. Esto indica que mientras más alto sea 

el nivel de discalculia la comprensión en los entes abstractos será bajo.  
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V. DISCUSIÓN  

En este trabajo de investigación se ha demostrado que entre la discalculia con el 

aprendizaje de matemáticas y sus respectivas dimensiones existe una relación 

inversa fuerte y significativa.  

La discalculia tomó como base epistemológica los aportes del enfoque propuesto 

por Ladislav Kosc, el cual dio pasó al termino discalculia; este postulado ha servido 

para que el análisis acerca del trastorno del aprendizaje dentro de la literatura haya 

aumentado. Kosc describe a la discalculia como una dificultad en el proceso de 

aprendizaje en las áreas matemáticas. En este enfoque se dice que para evaluar la 

discalculia dicha evaluación debe comprender funciones que logren influencia en el 

proceso numérico. Además, indica que para el correcto desarrollo en la capacidad 

numérica debe complementarse con habilidades de tipo multifactorial como las 

mnésicas, espaciales, verbales y ejecutivas. Y en segundo punto se basó en la 

teoría de magnitud propuesta por Walsh, esta postula que las dificultades dentro del 

proceso de aprendizaje en matemáticas es consecuencia de un déficit en el 

procesamiento central de información discreta y continúa. Esta teoría está basada 

en la hipótesis de la corteza parietal, la cual expresa que las principales 

transformaciones de información se dan en esta corteza, es decir, es la 

sistematización de datos discretos sobre las dimensiones que manejamos en la 

proyección y realización de una acción.  

El aprendizaje de matemáticas tomó como base epistemológica los aportes del 

enfoque del cognitivismo desde la perspectiva de Bronwell, precedente de este tipo 

de pensamiento, amparaba la necesidad de que exista un aprendizaje explicativo 

en las matemáticas, en donde, el principal propósito fuera la comprensión de la 

resolución de los cálculos, y no la mecanización o memorización de los 

procedimientos para encontrar la resolución algún problema matemático. Y en 

segundo aspecto la teoría del descubrimiento de Jerome Brunner, en el campo 

educativo y psicológico efectuó contribuciones muy importantes dentro de ellas 

está, la cual la relacionó con el aprendizaje matemático, indicando que los 
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estudiantes para adquirir los conceptos matemáticos deberán desarrollar 

actividades de tipo simple que sean manipulable para lograr el descubrimiento de 

soluciones y principios relacionados con las matemáticas. 

Objetivo e hipótesis General  

En la tabla 4 de los resultados descriptivos se describe que el nivel alto prevaleció 

con un 80,00% en relación al nivel de discalculia. Estos resultados guardan relación 

con los datos publicados por el ministerio de educación en Perú (2019) en donde se 

expresa que el 70% de los estudiantes muestran poseer un nivel inapropiado acerca 

del conocimiento de procesos matemáticos a causa de la discalculia. Por otro lado, 

Geary (2017) señaló que entre un 3 y un 8% de los niños en temprana edad poseen 

discalculia y en la medida que este problema va incrementando a si mismo aumenta 

el desarrollo de la misma; estos datos tienen coincidencia con esta investigación. 

En el estudio de Castro (2021) demostró que el 74% de los estudiantes tienen 

discalculia leve, lo cual es similar a los hallados en este trabajo. Pero difiere con los 

datos que Arones (2021), en su investigación demostró que el 27,8% de los 

estudiantes de una institución en Lurigancho se ubicaron con una discalculia alta.  

En la tabla 5 de los resultados descriptivos se describe que el nivel bajo prevaleció 

con 82,22% en relación con el aprendizaje de matemáticas. Estos resultados 

coinciden con los datos de Campuzano y Armijos (2019), quienes expresaron que 

el 75% de los estudiantes en su estudio tienen problemas con el aprendizaje de 

matemáticas. También guarda relación con los resultados de Llumitaxi y Vera (2017) 

encontrados en Nobol, Ecuador, quienes identificaron que el 56% de los estudiantes 

tienen dificultades al realizar problemas matemáticos. Esto coincide con Echeverría 

y Once (2021), quienes observaron en su trabajo de investigación que el 36% de 

los estudiantes tienen un rendimiento regular en el área de matemáticas y 18% se 

ubicaron con un nivel malo.  

Observado los resultados en la tabla, se diferencia que comprobó a través del 

estadístico Rho de Spearman, que el coeficiente de correlación fue de -0,982**, con 

un nivel de sig. 0.000<0.05; por cual, se acepta la hipótesis alternativa del estudio y 
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se rechaza la nula. Concluyendo que si existe correlación de tipo alta, inversa y 

significativa entre la discalculia y el aprendizaje de matemática. Esto resultados 

guardan relación con la investigación de Castro (2021) en donde se plasmó un Rho 

de Spearman de 0.910 y nivel sig. de 0,007, concluyendo que existe una relación 

positiva y fuerte entre la discalculia con el déficit en resolución de problemas 

matemáticos. Esto coincide con los resultados de Arones (2021) quien expuso un 

Rho de Spearman de -0.633 con un sig. 0,000<0,05 en su investigación, lo que 

indica que hay una relación inversa, moderada, y significativa entre las variables del 

estudio. 

De la misma manera, la discalculia se teorizó en las palabras de (García, 

2017) expresando que es un trastorno del neurodesarrollo que perturba a personas 

que la enfrentan, no permite calcular el desarrollo cognitivo, interfiere en su 

rendimiento académico, hace esfuerzos para mejorar el aprendizaje de la pasantía, 

se estudiaron las desventajas de estudiantes antes de evaluar su desarrollo, con el 

fin de encontrar una mejor manera de calificar. No es que el niño o joven con 

trastorno de cálculo no pueda aprender y comprender conceptos matemáticos 

nuevos o explicados, sino que el estudiante necesita más tiempo para absorber los 

conocimientos.  

Asimismo, En cuanto al aprendizaje de matemáticas se teorizó (Arteaga, 

2016) es indiscutible que el estudio y la práctica como base fundamental y en 

especial en los libros de texto de matemáticas, necesita un modelo de referencia 

que acceda, examine y estudie la adquisición de nuevos conocimientos por parte 

de los estudiantes y conozca métodos cognitivos que interfieren en este proceso, 

así como lo indicaba.   

Objetivo e hipótesis específica 1 

En la tabla 8 se muestran los resultados descriptivos, observándose que el 

nivel bajo preponderó con un 86,67% en la dimensión construcción de conocimiento. 

Esta dimensión se teorizó en los aportes de (Carrasco et al., 2019): la construcción 

del conocimiento no es un estado sino un proceso activo tanto como el conocedor 
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cambia en el proceso de interacción. Esto hace la diferencia, ya que afirma que el 

conocimiento es un estado pasivo, y el sujeto combina el conocimiento de la 

experiencia sensorial para descubrirlo. Se dice que en esta etapa el estudiante 

construye su conocimiento o aprendizaje. Este aporte respalda el nivel bajo de la 

dimensión ante descripta.  

Según los resultados inferenciales de la tabla 12, se demuestra mediante del 

estadístico de Rho de Spearman, que el coeficiente de correlación fue de -0,911, en 

un nivel de 0.000<0.05; por eso se procede a aceptar la hipótesis alternativa del 

estudio y se rechaza la nula. Concluyendo que si hay asociación inversa, fuerte y 

significativa entre la discalculia y construcción del conocimiento. Esto es semejante 

a los datos de Ramos (2022) quien contrató sus hipótesis con un Rho de Spearman 

igual a 0.612, con un nivel de significancia de 0,000<0.05. Concluyendo que existe 

una relación positiva y media entre las variables de estudio. De igual manera, López 

(2021) evidenció un valor de Sig. fue de 0,000< 0.05 y el Rho de Spearman de 

0,883**, concluyendo que existe una relación positiva y fuerte entre las variables 

que se evaluaron. 

 Objetivo e hipótesis específica 2 

En la tabla 9 se muestran los resultados descriptivos, observándose que el 

nivel bajo preponderó con un 73,33% en la dimensión razonamiento lógico. Esta 

dimensión se teorizó en los aportes de Pérez y Merino (2018), quienes describen 

que es un proceso mental que va con la aplicación lógica. Por medio de este tipo de 

razonamiento, podemos partir de una o más premisas para llegar a una conclusión 

que podemos determinar cómo verdadera, falsa o, posible, a partir de la 

observación, experiencia o hipótesis. Este aporte respalda el nivel bajo de la 

dimensión ante descripta.  
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Según los resultados inferenciales de la tabla 13, se demuestra mediante del 

estadístico de Rho Spearman, que el coeficiente de correlación fue de -0,966**, con 

el nivel de sig. de 0,000<0.05; Concluyendo que se aceptó la hipótesis alternativa 

del estudio y se rechaza la nula, es decir, si existe relación inversa y fuerte entre la 

discalculia y razonamiento lógico. Estos coinciden a los datos de Pozo (2022) quien 

estableció un Rho de 0,612 y un valor de sig. 0,000<0,01, concluyendo por estos 

resultados que la relación entre las variables fue moderada, significativa y positiva. 

También tienen relación con los resultados inferenciales que describió Sandoval 

(2020) que halló un r= 0,9704 con un nivel de sig. de 0,001<0,05, concluyendo que 

existe relación fuerte y positiva entre el razonamiento lógico con la otra variable que 

se analizó.   

Objetivo e hipótesis específica 3 

En la tabla 10 se muestran los resultados descriptivos, observándose que el 

nivel bajo preponderó con un 71,11% en la dimensión entes abstractos. Esta 

dimensión se teorizó en los aportes de Solano (2018) Los entes abstractos se 

refieren al conjunto que incluye símbolos, números y figuras de tipo geométricas 

que son estudiados por las matemáticas desde aspectos generales o básicos para 

lograr mediciones, cuentas o cálculos con contras áreas de ciencias. Desarrollar 

habilidades relacionada a la reflexión y comparación de los elementos abstractos 

brindará grandes ventajas a las personas; ya que permite el desarrollo del 

conocimiento cognitivo. Este aporte respalda el nivel bajo de la dimensión ante 

descripta. 

Según los resultados inferenciales de la tabla 14, se comprueba a través del 

estadístico de Rho de Spearman, que el coeficiente de correlación fue de -0,963**, 

en el nivel de 0,000<0.05; por lo cual, se procede a aceptar la hipótesis alternativa 

del estudio y se rechaza la nula. Concluyendo que existe relaciones inversas y fuerte 

entre la discalculia con los entes abstractos.   
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Estos se relacionan con Tene (2020) quien halló que Rho de Spearman fue 

de 0,561 con un valor de sig. de 0,005<0,05. Concluyendo que existe una relación 

moderada y significativa entre las variables del trabajo. Asimismo, tienen relación 

Mendoza (2021) con los resultados inferenciales que describió un r= 0,530 con un 

nivel de sig. de 0,012<0,05. Concluyendo que existe una relación moderada y 

significativa entre los entes abstractos y el desarrollo cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

38 

 

VI. CONCLUSIONES  

1. Se ha determinado que existe correlación significativa entre la discalculia y 

los procesos de aprendizajes matemáticos en niños del quinto año de una 

institución educativa de Daule, 2022; obteniendo un Rho de Spearman = -

0,982**, con una Sig.= 0,000 < 0,05. Los resultados también revelaron que 

predominó el nivel bajo con 80,00% y 82,22% para la discalculia y los 

procesos de aprendizajes respectivamente. A través, de ambos resultados 

se comprueba que existe correlación entre las variables.  

2. Se ha determinado que existe correlación significativa entre la discalculia y 

construcción de conocimientos en niños del quinto año de una institución 

educativa de Daule, 2022; obteniendo un Rho de Spearman = -0,911*, con 

una Sig.= 0,000 < 0,05. Los resultados también revelaron que imperó el nivel 

bajo con el 86,67% en la construcción de conocimiento. A través, de ambos 

resultados se comprueba que existe correlación entre la discalculia y la 

construcción de conocimientos.  

3. Se ha determinado que existe correlación significativa entre la discalculia y 

razonamiento lógico en niños del quinto año de una institución educativa de 

Daule, 2022; obteniendo un Rho de Spearman = -,966**, con una Sig.= 0,000 

< 0,05. Los resultados también revelaron que imperó el nivel bajo con el 

73,33% en el razonamiento lógico. A través, de ambos resultados se 

comprueba que existe correlación entre la discalculia y el razonamiento 

lógico. 

4. Se ha determinado que existe correlación significativa entre la discalculia y 

entes abstractos en niños del quinto año de una institución educativa de 

Daule, 2022; obteniendo un Rho de Spearman = -0,963**con una Sig.= 0,000 

< 0,05. Los resultados también revelaron que imperó el nivel bajo con el 

71,11% en entes abstractos. A través, de ambos resultados se comprueba 

que existe correlación entre la discalculia y los entes abstractos.  
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VII.     RECOMENDACIONES  

Se recomienda las autoridades encargadas de la institución educativa de Daule, 

diseñar estrategias o programas enfocados a reducir el nivel de discalculia para 

mejorar los procesos de aprendizaje de matemáticas; puesto que en la variable 

discalculia solo hay un 20% que tiene un nivel entre medio y alto., pero 80,00% falta 

aún en ubicarse en ese nivel y por la variable aprendizaje de matemáticas el 17,78% 

se ubican entre medio y alto, pero el 82,22% aún no tienen ese nivel. Los cuales 

tienen que superar este nivel. 

Se recomienda a las autoridades encargadas y docentes de la institución educativa 

de Daule, diseñar estrategias o programas enfocados a mejorar la construcción de 

conocimiento; puesto que en esta dimensión solo 13,33% tiene nivel alto, pero el 

86,67% están en nivel bajo. Los cuales tienen que superar este nivel. 

Se recomienda a las autoridades encargadas y docentes de la institución educativa 

de Daule, diseñar estrategias o programas enfocados a mejorar el razonamiento 

lógico; puesto que en la dimensión solo 26,67% tiene nivel alto, pero el 73,33% 

están en nivel bajo, los cuales tienen que superar este nivel.  

Se recomienda a las autoridades encargadas y docentes de la institución educativa 

de Daule, diseñar estrategias o programas enfocados a mejorar los entes 

abstractos; puesto que en la dimensión solo 28,89% tiene nivel alto, pero el 71,11% 

están en nivel bajo, los cuales tienen que superar este nivel.  
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Ordenar elementos 

1
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19

20

21

22

23

24

25

26

Ordene los siguientes números de menor a mayor 

Ordenar en orden ascendente los siguientes números 

Complete la tabla de conteo con datos 

Realice el conteo de los elementos y encierre la respuesta correcta

Complete la siguiente seria de cálculo mental 

Comparar 

Identifique y complete con los números correspondiente  la siguientes serie:

Elije la opción la respuesta correcta a la siguiente suma:

 Haz la suma y dibuja los elementos que faltan 

Realice la comparación correspondiente y ubique el signo que corresponde:

Encierra el objeto que pesa menos en cada balanza 

Escribe la siguiente cifra en letras:

Complete las siguiente oraciones con la forma escrita de los números

Escribir 

Resuelve las siguientes divisiones

Santiago tiene 5 perros en su patio, compra un snack para perros de 25 unidades ¿Cuántas unidades le corresponde a cada perro ?

Resuelve las siguientes multiplicaciones

Pablo compra 2 camisas en 5 dólares cada una ¿Cuánto es el total de compra?

Resuelve las siguientes restas

 Carlos tiene 50$ y compra 2 balones de futbol en 10$ ¿Cuánto dinero le queda de dinero a Carlos?

Problemas de Multiplicación 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

DISCALCULIA

Numeración 

Cordiales saludos: solicito su colaboración para la realización de la presente Prueba, por lo que se le agradece complete todas las preguntas el cual tiene un 

carácter confidencial.

Esta Prueba Escrita está destinado a recopilar información que será necesaria como sustento de la investigación "Discalculia y el aprendizaje de matemáticas en 

niños del quinto año de una institución educativa de Daule, 2022". Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea 

conveniente según la escala que se presenta a continuación. Muchas gracias

                                                        PRUEBA ESCRITA APLICADA A ESTUDIANTES                                                      Nº

Calculo

Operaciones 

Calculo Mental 

Identificar Números

Diferenciar Figuras 

Problemas combinados 

Problemas de resta 

Geometría

Problemas de División  

Contar

Une con línea las fichas con el número que corresponde

 
Identifica el siguiente número y píntalo 

Resolución de Problemas 

Señale el objeto que se parezca al círculo: 

Traza una línea para unir las siguientes figuras con sus respectivos nombres:

A continuación pinta las siguiente figuras de acuerdo al color que te indica la instrucción:

Une el dibujo con su forma correspondiente:

 Resuelve la siguiente operación combinada y selecciona la opción correcta:  

 Realice la siguiente suma y escriba la respuesta

 

ANEXOS 

  

Instrumento de la investigación Variable 1   

  



 

 

Instrumento de la investigación Variable 2 
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Gracias por tu participación 

	Desarrolle la siguiente Fracción:

Desarrolle la siguiente multiplicación: ¿5x12=?

En 1 metro ¿Cuántos centímetros hay?

En 1 galón de Agua ¿Cuántos litros hay?

En 1 quintal, ¿Cuántas libras hay?

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

                                                        PRUEBA ESCRITA APLICADA A ESTUDIANTES                                                      Nº

Cordiales saludos: solicito su colaboración para la realización de la presente Prueba, por lo que se le agradece complete todas las preguntas el cual tiene un 

carácter confidencial.

Esta Prueba Escrita está destinado a recopilar información que será necesaria como sustento de la investigación "Discalculia y el aprendizaje de matemáticas en 

niños del quinto año de una institución educativa de Daule, 2022". Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (x) la alternativa que Ud. crea 

conveniente según la escala que se presenta a continuación. Muchas gracias

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS

DEFINE CONCEPTOS 

ENTES ABSTRACTOS

ESCRITURA DE LOS SIMBOLOS MATEMÁTICOS


CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

USO ADECUADO DE LOS SIGNO ARITMÉTICOS 

Encierre el concepto correcto de la palabra SUMA

Encierre el concepto correcto de la palabra FRACCIÓN

Encierre el concepto correcto de la palabra RESTA

Encierre el concepto correcto de la palabra MULTIPLICACIÓN

Encierre el concepto correcto de la palabra CONJUNTO

Escoja la respuesta correcta: “Es aquella operación matemática mediante la cual se trata de descomponer un número, al que denominaremos dividendo, en 

tantas partes como así lo indique otro número, al que llamaremos divisor”. Esta definición a que operación aritmética corresponde: 

¿Cuáles son los elementos de la Multiplicación? 

Responda Verdadero o Falso a la siguiente afirmación: Los números primo son aquellos números que se pueden dividir por uno y por el mismo número.

Escriba el nombre del siguiente símbolo matemático “%” 

Escriba el nombre del siguiente símbolo matemático “” 

Escriba el nombre del siguiente símbolo matemático “$”    

Escriba el nombre del siguiente símbolo matemático “+” 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

Seleccione la respuesta correcta: La ley de los signos indica que “+*+=?” 

Ubique el signo aritmético que corresponde para completar la operación 

Responda Verdadero o Falso:  “7>11”, esto es: 
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TITULO:   Discalculia y el aprendizaje de matemática en niños del quinto año de una institución educativa pública de Daule, 2022 

 

VARIABLES 
PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 

ENFOQUE 

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIONES 
OPERACIONALES 

DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

V1: 

 DISCALCULIA   

 

¿Qué relación 
hay entre la 

discalculia y el 
aprendizaje de 
matemática en 
niños del quinto 

año de una 
institución 

educativa pública 
de Daule, 2022? 

 

 

 

Objetivo 
General 

Determinar 
cómo se 
relaciona la 
discalculia en 
los procesos de 
aprendizajes 
matemáticos en 
niños del quinto 
año de una 
institución 
educativa de 
Daule, 2022. 

Hipótesis 
general:  

Hay alguna 
correlación 
destacada entre 
la discalculia y el 
aprendizaje de 
matemática, en 
niños del quinto 
año de una 
institución 
educativa 
pública de 
Daule, 2022. 

 

ENFOQUE: 

Cuantitativo 

  

Tipo:  

Investigación 
Aplicada 

 

Alcance:  

Correlacional 

 

 

Diseño:  

No Experimental  

Es un problema de 
trastorno mental que 
causa problemas 
cognitivos y están 
relacionados con las 
matemáticas, puede 
ser genéticos o 
ambientales. Los 
factores endógenos 
causan trastornos 
computacionales, 
incluido el daño 
cerebral y un proceso 
de enseñanza 
deficiente en el 
aprendizaje de las 
matemáticas 
(Arcentales, 2018).   

 

Es una dificultad 
mental que 
presenta cierto 
porcentaje de 
estudiantes con el 
manejo y 
compresión del 
aprendizaje de las 
matemáticas, el 
cual puede tener 
diferentes factores 
asociados que lo 
han generado. Esta 
condición de tipo 
neurológica ha sido 
estudiada en 
diferentes 
contextos logrando 
resultados de 
importancia. 

 

Numeración:  

 

Calculo:  

 

Geometría:  

 

Resolución de 
problema: 

 

 

 

 

 

 

                                                        
Técnica: Test O 
Prueba Aplicada A 
Estudiantes 

Instrumento: Prueba 
escrita 

 

       



 

 

V2:  

APRENDIZ
AJE DE 

MATEMATI
CAS  

 

 

 

 

Problemas 
específicos:  

 

PE1¿Cómo es la 
relación de la 
discalculia y la 
construcción del 
conocimiento en 
niños del quinto año 
de una institución 
educativa pública de 
Daule, 2022?   

 

 

PE2: ¿En qué 
medida se relaciona 
la relación entre la 
discalculia y el 
razonamiento lógico 
matemáticas en 
niños del quinto año 
de una institución 
educativa pública de 
Daule, 2022?  

PE3 ¿En qué 
medida se relaciona 
la discalculia y 
entes abstractos en 
niños del quinto año 
de una institución 
educativa pública de 
Daule, 2022? 

 

Objetivos 
específicos: 

 

OE1: Analizar la 
relación entre la 
discalculia y 
construcción del 
conocimiento en 
niños del quinto año 
de una institución 
educativa pública de 
Daule, 2022;  

 

 

 

OE2: Evaluar la 
relación entre la 
discalculia y el 
razonamiento lógico 
en niños del quinto 
año de una 
institución educativa 
pública de Daule, 
2022;  

 

OE3: Establecer la 
correlación entre la 
discalculia y entes 
abstractos en niños 
del quinto año de 
una institución 
educativa pública de 
Daule, 2022 

 

 

  

 

Hipótesis 
especifica: 

 

HE1: Existe 
asociación directa 
entre la discalculia y 
construcción del 
conocimiento en 
niños del quinto año 
de una institución 
educativa pública de 
Daule, 2022;  

 

 

 

HE2: Si hay relación 
entre la discalculia y 
razonamiento lógico 
en niños del quinto 
año de una 
institución educativa 
pública de Daule, 
2022 

 

 

HE3: La discalculia 
tiene correlación con 
los entes abstractos 
en niños del quinto 
año de una 
institución educativa 
pública de Daule, 
2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de 
conocimientos y 
habilidades 
específicas que 
adquieren los 
estudiantes 
durante un 
proceso 
académico 
acerca de temas 
relacionados al 
área numérica, 
gráfica y 
geométricas 
(Mato, 2015). 

Se trata del conjunto de 
conocimientos adquirido 

en el área matemática por 
medio del interactuar 

entre el docente y 
estudiantes en el entorno 

educativo. 

Construcción de 

Conocimientos 

 

Razonamiento Lógico:  

 

Entes Abstractos:  

 



 

 

Autorización para aplicar el instrumento    

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     



 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

  

  



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

  

  



 

 

  



 

 



 

 

Prueba de confiabilidad de los instrumentos  

Posteriormente a la realización la prueba de Alfa de Cronbach se encontró que los niveles 

de confiabilidad de los instrumentos para medir las variables son los siguientes: 

Discalculia obtuvo un valor de 0,881 lo que significa que es Alta; mientras que la variable 

aprendizaje de Matemáticas obtuvo 0,920 lo que permite señalar que es Alta.  

 

Confiabilidad de la variable 1: Discalculia 

Estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° Elementos 

0.881 26 

 

 

Confiabilidad de la variable 2: Aprendizaje de Matemáticas   

 

Estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° Elementos 

0.920 20 

 

  



 

 

Validez Criterio   

 

 

 

  

0,91

0,86

0,89

0,87

0,72

0,90

0,93

0,57

0,66

0,88

0,95

0,78

0,93

0,83

0,90

0,85

0,82

0,84

0,87

0,86

Validez de Criterio 

de Pearson Valido: 

= ó > a 0.21

Instrumento 1

0,43

0,71

0,65

0,57

0,73

0,77

0,61

0,61

0,56

0,50

0,71

0,76

0,70

0,78

0,70

0,70

0,80

0,74

0,70

0,65

0,56

0,66

0,74

0,78

0,70

0,65

0,56

0,66

0,74

0,78

Validez de Criterio 

de Pearson Valido: 

= ó > a 0.21

Instrumento 2



 

 

Validez Constructo: Instrumento 1 

 

 

Validez Constructo: Instrumento 2 

 

Correlaciones 

 DISCALCULIA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

CONOCIMIEN

TOS 

RAZONAMIE

NTO LÓGICO. 

ENTES 

ABSTRACTO

S 

DISCALCULIA Correlación de Pearson 1 ,937** ,956** ,950** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

N 45 45 45 45 

CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Correlación de Pearson ,937** 1 ,871** ,889** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

N 45 45 45 45 

RAZONAMIENTO 

LÓGICO. 

Correlación de Pearson ,956** ,871** 1 ,963** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

N 45 45 45 45 

ENTES ABSTRACTOS Correlación de Pearson ,950** ,889** ,963** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 45 45 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 



 

 

BASE DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 10 31 2 1 1 2 1 1 1 2 8 1 2 1 2 2 1 6 2 1 1 2 2 1 6 20

2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 2 1 2 8 2 1 1 1 1 2 8 24

3 1 2 1 1 1 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 9 29 2 1 1 2 1 2 1 1 10 2 2 2 1 1 2 8 2 1 1 1 2 1 8 26

4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 6 2 1 1 1 1 1 7 21

5 2 1 1 1 1 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 9 30 1 1 2 2 1 2 1 2 9 2 2 2 2 2 2 6 1 1 2 2 2 2 10 25

6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 9 28 1 1 1 2 1 1 1 1 8 2 2 2 2 1 1 6 1 1 2 2 1 1 8 22

7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 9 27 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 23

8 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 9 29 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 2 2 2 9 1 2 1 1 1 1 7 26

9 1 2 1 1 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 1 1 1 9 1 2 1 2 1 1 7 24

10 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 9 29 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 7 2 2 2 1 1 1 7 22

11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 1 1 2 1 1 2 1 1 9 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 2 1 1 6 22

12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1 2 2 1 1 6 2 2 2 1 1 1 6 20

13 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 1 2 1 2 6 1 1 1 1 1 1 6 20

14 1 1 1 2 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 2 1 1 8 1 1 1 2 2 2 6 22

15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 9 27 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 22

16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1 7 21

17 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 2 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 2 1 1 2 2 1 1 2 9 2 1 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 2 7 23

18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1 7 21

19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 2 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 22

20 1 1 1 1 2 1 1 2 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 1 2 1 2 2 8 2 2 2 2 1 1 10 26

21 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 1 1 1 2 1 1 1 1 8 2 1 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 6 20

22 1 1 2 1 1 1 2 1 10 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 2 1 9 31 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1 2 1 2 1 1 8 1 2 2 2 2 1 9 26

23 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 1 1 1 1 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 1 9 24

24 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 2 1 1 10 29 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 2 1 1 8 24

25 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 2 1 2 1 2 10 1 1 1 1 1 1 6 25

26 1 1 1 2 1 1 2 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 1 2 1 1 2 1 1 2 11 1 2 1 2 1 1 8 1 1 1 1 2 1 7 26

27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 2 8 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 9 29 1 1 2 1 1 2 1 1 8 1 1 2 1 2 2 7 2 1 1 2 1 2 9 24

28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 20

29 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 1 9 30 1 2 2 1 2 2 2 2 9 2 2 1 2 1 2 9 1 1 1 1 1 1 6 24

30 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 20

31 1 2 1 2 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 10 30 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 2 1 6 22

32 2 1 2 1 1 2 1 2 12 1 2 2 1 1 2 9 2 1 1 1 5 2 1 2 2 2 1 1 2 13 39 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 1 9 27

33 1 2 1 1 2 1 2 1 11 1 2 1 1 2 1 8 1 1 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1 2 9 34 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 1 2 2 1 10 1 1 1 1 1 1 6 24

34 2 1 2 2 1 2 1 2 13 1 2 2 2 2 1 10 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 2 10 38 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 9 1 1 1 1 1 1 10 27

35 1 2 2 1 2 1 1 1 11 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 1 5 1 2 1 2 2 1 1 1 11 35 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 1 1 1 1 2 8 1 2 2 2 2 1 10 29

36 1 1 2 2 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 1 1 1 11 34 1 1 1 1 1 1 2 1 9 2 1 1 1 2 1 8 1 1 1 1 2 1 7 24

37 1 1 1 1 2 1 2 1 10 2 1 2 1 1 1 8 2 2 2 1 7 2 1 2 1 1 2 2 1 12 37 1 1 2 2 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 2 2 1 11 30

38 1 1 1 1 2 2 2 1 11 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 9 30 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 2 1 1 10 26

39 1 2 2 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 9 29 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 1 8 22

40 1 1 1 1 2 1 2 1 10 1 1 2 2 1 1 8 1 2 2 1 6 2 1 1 2 1 2 1 1 11 35 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 9 27

41 2 1 2 1 2 1 2 2 13 2 1 2 2 1 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 16 46 2 1 1 2 2 1 1 2 12 1 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 35

42 1 2 1 1 1 1 2 2 11 2 1 1 2 1 1 8 1 1 2 2 6 1 2 2 2 2 1 1 1 12 37 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 1 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 6 28

43 1 2 2 2 2 1 1 2 13 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 2 6 2 2 1 2 2 2 2 1 14 45 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 2 1 12 37

44 2 2 1 2 1 1 2 1 12 1 1 2 1 1 2 8 1 1 1 2 5 1 1 2 1 2 1 1 2 11 36 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 2 1 10 2 1 1 1 2 1 8 27

45 1 2 1 2 1 2 1 1 11 1 2 1 2 2 1 9 2 2 1 1 6 2 1 2 1 1 1 1 1 10 36 1 1 1 2 2 1 1 2 11 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 8 26
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Variable 1: DISCALCULIA

NUMERACIÓN CALCULO GEOMETRÍA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Variable 2: APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
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Anexo: Nivel de Discalculia  

   

Anexo: Nivel de Aprendizaje de Matemáticas 
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Anexo: Gráfico de la dimensión Construcción de Conocimientos 

 

Anexo: Gráfico de la dimensión Razonamiento Lógico  

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo: Gráfico de la dimensión Entes Abstractos  

  

 

 

 

  

 


