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Resumen 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre las 

habilidades sociales y la resolución de problemas matemáticos de estudiantes de 

secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 2022. Las habilidades 

sociales son un constructo que está referido a las interacciones entre personas, 

las mismas que permiten un desenvolvimiento armonioso desenvolverse para el 

logro de objetivos y ocurren en situaciones específicas y contextualizadas; la 

resolución de problemas matemáticos en esta investigación es una metodología 

algorítmica que requiere la ejecución de secuencias sucesivas para resolver 

problemas. La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel 

descriptivo correlacional, con un corte temporal transversal, se trabajó con una 

población de 250 y una muestra de 130 estyudiantes del sétimo ciclo (tercero, 

cuarto y quinto grados de secundaria) a quienes se les aplicó una listas de cotejo 

y una evaluación para ver el comportamiento de las variables, los resultados se 

ilustran con estadística descriptiva e inferencial; se concluyó que existe relación 

directa, alta y significativa entre habilidades sociales y resolución de problemas 

matemáticos (Rho = 0,525 y sig = 0,000) en estudiantes de secundaria en una 

institución educativa pública de Huacho, 2022. 

Palabras clave: Habilidades sociales, asertividad, conversación, 

autorregulación, resolución de problemas matemáticos. 
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Abstract 

This research is developed with the objective of determining the relationship 

between social skills and mathematical problem solving of high school students in a 

public educational institution in Huacho, 2022. Social skills are a construct that 

refers to the interactions between people, the same that allow a harmonious 

development to develop for the achievement of objectives and occur in specific and 

contextualized situations; The resolution of mathematical problems in this research 

is an algorithmic methodology that requires the execution of successive sequences 

to solve problems. The research is of a quantitative approach, of a basic type, 

correlational descriptive level, with a transverse temporal cut, we worked with a 

population of 250 and a sample of 130 students of the seventh cycle (third, fourth 

and fifth grades of secondary school) who were he applied a checklist and an 

evaluation to see the behavior of the variables, the results are illustrated with 

descriptive and inferential statistics; It was concluded that there is a direct, high and 

significant relationship between social skills and mathematical problem solving 

(Rho = 0.525 and sig = 0.000) of high school students in a public educational 

institution in Huacho, 2022. 

Keywords: social skills, assertiveness, conversation, self-regulation, 

mathematical problem solving. 
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I. INTRODUCCIÓN

La crisis que fue generada por la pandemia de Covid –19, afectó todas las esferas 

de actividad humana, dentro de ellas a la educación. En estas circunstancias es 

necesario mantener las relaciones sociales, con los compañeros de estudios, hay 

que actuar con asertividad, no es posible mantener el flujo de relaciones que en 

condiciones normales ocurren, en estos tiempos es preciso actuar con asertividad 

(Gálvez Delgado, 2021). Las noticias sobre la evolución y mayor afectación que 

genera la pandemia afectan de manera directa la salud mental de las personas y 

en mayor grado a quienes padecen de ansiedad (Brewer, 2021). Pese a las 

recomendaciones de actuar de manera asertiva para mantener la salud mental y 

mantener en buen nivel las habilidades sociales, se encuentra que las 

preocupaciones, tensiones y estrés se han incrementado al igual que los casos de 

depresión (Hernández Villegas, 2021). En consecuencia, la asertividad como 

dimensión de las habilidades sociales se ha visto alterada a partir de la pandemia, 

lo cual afecta al ámbito educativo, en todo el mundo. 

Las conversaciones permiten que las personas interactúen en función de 

sus intereses comunes, compartan proyectos, esperanzas o preocupaciones. Los 

temas de conversación, como consecuencia del aislamiento social, significa que 

estos ocurren al interior de la familia, en este espacio, los padres deben escuchar 

a sus hijos y responderles con la verdad y hacerles entender que toda esta 

situación es pasajera y que terminará (Unicef, 2021). 

En México se hizo una investigación y se encontró que el 43 % de la 

población investigada precisó que habían tenido dificultades en la comunicación al 

interior de sus hogares por diferentes razones dentro de las que destacan las 

discusiones por invadir la privacidad individual (Lozada Vivar, 2021). De igual 

modo, en la investigación desarrollada en España en contexto de coronavirus, se 

encontró que los niños se aburren y se impacientan con mucha facilidad y en el 

caso de los adultos el aburrimiento es el principal generador de conflictos, por lo 

que las conversaciones se convierten en tensas y problemáticas (Roldán Prieto, 

2021). Como puede verse, la habilidad social de conversación se ve afectada 

como consecuencia del confinamiento social obligatorio. 
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La autorregulación, es la capacidad para manejar el tiempo, cumplir los 

deberes, tener control sobre las emociones, planificar y ejecutar las actividades de 

aprendizaje. La crisis por pandemia requiere que los estudiantes desarrollen 

capacidades de autorregulación para que cumplan con los deberes escolares, 

practiquen los repasos y logren los aprendizajes esperados, además que 

mantengan una buena relación con los demás miembros de su hogar (Evaristo, 

2021). Sin embargo, los estudiantes han mostrado muchas dificultades para 

autorregular su aprendizaje, los motivos han sido diversos, siendo los más 

frecuentes el tema de conectividad, pero asociado a ello está la falta de un ente 

de control que siempre estuvo representado por el docente, en escenarios 

virtuales la perspectiva cambia y el protagonismo del aprendizaje recae en el 

alumno, al docente le corresponde guiar el proceso.

En la educación secundaria el estudiante debe lograr la competencia de 

resolver problemas matemáticos y para ello existe una serie de propuesta 

teóricas, metodológicas y procedimentales, en la República de Perú, es el 

Ministerio de Educación ha propuesto el enfoque de resolución de problemas 

matemáticos, el cual recoge la propuesta de Polya. La identificación de los datos 

disponibles es el paso inicial para el abordaje de un problema, una vez que se 

cuenta con esta información se requiere la determinación de qué operaciones u 

operaciones deben aplicarse para la obtención de la solución; sin embargo, los 

estudiantes de educación secundaria carecen de esta competencia la cual debe 

ser trabajada con mayor intensidad para que los estudiantes se apropien y 

puedan emplearla de manera exitosa (Educared, 2021). Los dos procesos 

mencionados revelan que el estudiante alcanzó a la comprensión del problema y 

en ese sentido está en condiciones de resolverlo, pero esta capacidad no ha sido 

lograda. 

Una vez que el estudiante comprendió el problema que debe resolver, 

requiere elaborar un plan para su ejecución, para lo cual es adecuado hacer un 

diagrama en el que se precisen los pasos o secuencias que deben seguirse. Sin 

embargo, se constata que en pocas ocasiones los educandos diagraman el 

procedimiento a seguir, lo cual se convierte en una dificultad ya que no es posible 

la resolución del problema si se carece del plan previamente establecido. La 
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situación se agrava porque no existe un docente que pueda guiar al estudiante, 

dado que las clases se dan de manera general para todos los del aula y el 

estudiante debe ser asistido para aplicar un modo de solución creativa (Casimiro 

Ramos, 2017). En este sentido, la competencia para configurar y ejecutar un plan 

todavía no ha sido alcanzada por los alumnos. 

La revisión de la solución implica comprobar si el procedimiento seguido en 

efecto resolvió el problema, pero dadas las limitaciones en los procesos de 

comprensión del problema y en el establecimiento de un plan, los resultados no 

son los esperados, por lo que no se alcanza la competencia de aplicar el enfoque 

del Polya en la resolución de problemas.  

El problema general estipulado: ¿Cuál es la relación entre las habilidades 

sociales y resolución de problemas matemáticos de estudiantes de secundaria en 

una institución educativa pública Huacho, 2022?, y como problemas específicos 

a) ¿Cuál es la relación entre asertividad y resolución de problemas matemáticos

de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 

2022?,  b) ¿Cuál es la relación entre comunicación y  resolución de problemas 

matemáticos de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de  

Huacho 2022?  y c) ¿Cuál es la relación entre autorregulación y resolución de 

problemas matemáticos de estudiantes de secundaria en una institución educativa 

pública, Huacho 2022?.  

 Esta investigación se justifica debido a que, en todas las instituciones 

educativas en diferente magnitud, hay limitaciones en los estudiantes para 

resolver problemas y hasta ahora, las investigaciones existentes se realizaron en 

condiciones de normalidad, y esta investigación se realiza en contextos de 

pandemia y en escenarios virtuales. Los hallazgos de esta investigación, es 

posible aplicarlos con poblaciones similares, en ese sentido, desde una mirada 

práctica, puede representar alguna utilidad a la comunidad educativa. Un gran 

aporte de esta investigación es la aplicación de la secuencia metodológica, para 

lo cual, de manera algorítmica deben seguirse los pasos señalados por el autor 

Polya y además, el profesor debe convertirse en un acompañante para ayudar al 

educando a encontrar una forma creativa de hallar la solución al problema 

planteado. 
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Los objetivos de investigación se plantearon de la siguiente manera: 

Determinar la relación entre habilidades sociales y resolución de problemas 

matemáticos de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de 

Huacho, 2022. Por la misma línea se formularon los objetivos específicos (1) 

Determinar la relación entre asertividad y resolución de problemas matemáticos 

de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública, Huacho 2022; 

(2) Determinar la relación entre comunicación y resolución de problemas

matemáticos de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de 

Huacho, 2022; y (3) Determinar la relación entre autorregulación y resolución de 

problemas matemáticos de estudiantes de secundaria en una institución educativa 

pública de Huacho, 2022. 

Así mismo con el fin de fortalecer el sentido a la intencionalidad de la 

investigación se planteó la hipótesis general de trabajo: Las habilidades sociales 

se relaciona con resolución de problemas matemáticos de estudiantes de 

secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 2022. Así mismo se 

desprenden  de las dimensiones las hipótesis específicas las cuales son: (1) La 

asertividad se relaciona con resolución de problemas matemáticos de estudiantes 

de secundaria en una institución educativa pública de Huacho 2022; (2) La 

comunicación se relaciona con resolución de problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 2022; 

y (3) La autorregulación se relaciona con resolución de problemas matemáticos 

de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 

2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para la construcción de esta parte de la investigación se hizo de la 

consulta a investigaciones recientes, así se tiene a: Ramírez-Coronel et al. (2020) 

quienes desarrollaron una investigación de revisión de literatura en la que 

indagaron sobre las habilidades sociales relacionadas con la agresividad en la 

infancia en los diferentes niveles educativos, los autores, acorde a las propuestas 

teóricas que señalan que las habilidades sociales forman parte de las relaciones 

interpersonales adecuadas y alcanzan al ámbito psicológico, social y académico 

se centraron en la búsqueda de definiciones, teorías y los instrumentos que se 

emplean para su medición y concluyeron que existen coincidencias en definir las 

habilidades sociales como comportamientos y conductas susceptibles de ser 

observadas que ayudan a mejorar las interacciones con las otras personas y cuyo 

propósito es el logro de metas u objetivos; las teorías más influyentes son el 

modelo jerárquico de la socialización y el modelo basado en el Acheenbach; su 

medición se hace a través de baterías, escalas y cuestionarios. 

De acuerdo a Da Silva et al. (2018) quienes desarrollaron una investigación 

cuasiexperimental durante un año a través de la intervención cognitivo-

comportamental, en la generación de habilidades sociales para enfrentar el 

bullying, con la hipótesis que existía una relación inversa, es decir a mayor 

habilidad social menor victimización de bullying, las dimensiones elegidas fueron: 

(1) habilidad cívica, (2) establecer amistades, (3) control propio y expresión de la

emoción, (4) empatía, (5) asertividad; y, (6) capacidad de dar solución a 

desacuerdos entre personas; los resultados mostraron para el nivel de reducción 

de la hostilidad en la escuela en la que participaron en el grupo sometido al 

experimento fue superior que los del grupo que no participó, por lo que 

concluyeron que tienen gran importancia las habilidades sociales en la mediación 

contra el bullying y recomendaron que su abordaje se haga de forma 

intersectorial, con el liderazgo del sector salud, para una mejoría de la calidad de 

relaciones entre pares y de la permanencia en la escuela. 

Fernández-Arias et al. (2020) desarrollaron una investigación para alcanzar 

la competencia social a través de la gamificación, toda vez que esta técnica ha 

sido lo suficientemente probada  para conseguir metas a través del uso de los 

juegos; entendiendo, que los juegos han sido un recurso que ha empleado la 
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humanidad en las diferentes actividades que ha desarrollado, lo cual le permitió la 

creación de un repertorio de experiencias fundadas en el juego, el logro de retos y 

la recompensa que se recibe una vez alcanzada la meta; en la actualidad ha sido 

revalorada esta técnica y con el empleo de la virtualidad ofrece muchas 

posibilidades de desarrollar competencias sociales dentro de ellas las habilidades 

de relación; concluyeron que la gamificación en la actualidad ofrece una serie de 

beneficios y ventajas siendo una técnica que permite el desarrollo de la 

creatividad en todas las disciplinas y es aplicable a todos los temas sociales como 

género, conservación del medio ambiente, procesos comunitarios por lo que 

resulta efectiva para desarrollar la habilidad social. 

Tomoko et al. (2020) desarrollaron una investigación en la que aplicaron el 

Programa para la educación y el enriquecimiento de las relaciones en versión de 

Japón, la población de adolescentes con diagnóstico confirmado de trastorno del 

espectro autista sin discapacidad metal; la versión original del programa fue 

desarrollada en USA y su característica principal es basarse en la evidencia; el 

programa fue sometido a una adaptación cultural y lingüística y luego se procedió 

a su aplicación, los resultados mostraron efectividad en las dimensiones de 

habilidades, comunicación y socialización, por lo que se concluyó que la 

aplicación del programa aportó grandes beneficios con énfasis en el área 

conductual, social y emocional d los estudiantes que participaron en la 

investigación. 

Orlanda et al. (2020) desarrollaron una investigación en la que se aborda el 

modo en los adolescentes perciben las habilidades sociales de crianza de sus 

padre y madre y de qué manera estas son predictoras del logro de aprendizajes 

de los alumnos y de su propio desempeño en habilidades interpersonales, como 

predictores del comportamiento se seleccionaron las dimensiones de 

conocimiento, calidez y autonomía; los resultados mostraron que la influencia del 

comportamiento de los padres tiene mayor influencia que el de las madres y que 

una calidez moderada de los padres en mejor predictora que una alta calidez, ya 

que la alta resta autonomía, genera mayor dependencia en los alumnos; en 

cuanto a la actitud de la madre no se encontraron diferencias significativas ya que 

los adolescentes indicaron que la calidez de la madre es siempre alta; por lo que 

concluyeron que la percepción de los educando sobre el desempeño de sus 
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padres tiene influencia en la capacidad de lograr nuevos saberes relacionados a 

la habilidad social. 

Dentro de los antecedentes nacionales se consideraron: Ramos et al. 

(2020) quienes hicieron una investigación sobre la correlación entre el modo de 

comportarse del padre y las habilidades sociales, la investigación se desarrolló en 

la provincia constitucional del Callao, la muestra seleccionada fue de 280 alumnos 

de secundaria los resultados mostraron que existía una correlación favorable 

entre el modo cómo los educandos percibían la compostura de su padre y el 

propio desarrollo de sus habilidades sociales, mientras mejor era la percepción 

mostraban un mayor nivel de habilidades, lo mismo se encontró en cada una de 

las dimensiones sometidas a investigación, por lo que se concluyó que el 

comportamiento de los padres percibido por sus hijos tiene una relación positiva 

con el desarrollo de habilidades sociales; estos resultados confirman lo 

encontrado en investigaciones similares y están en concordancia con lo planteado 

por las teorías de las habilidades sociales. 

Araoz et al. (2020) desarrollaron una investigación para el ver cómo se 

desarrolla la habilidad social para lo cual se aplicó un programa orientado a la 

aplicación de estrategias psicoeducativas, el programa se diseñó para su 

aplicación en cinco módulos sucesivos en los que se consideraban habilidades 

para manejar situaciones estresante y neutralizar los actos agresivos, 

relacionadas a los sentimientos, relacionadas a los derechos y obligaciones y 

habilidades relacionadas a la comunicación, el resultado mostró que en la 

totalidad de casos, los educandos que formaron parte del grupo experimental 

mostraron mejores puntuaciones que quienes participaron en el grupo control; por 

lo que concluyeron que la implementación de un programa con estrategias 

psicoeducativas mostró efectividad en el logro del desarrollo de habilidades 

sociales lo cual fue probado con las diferencias significativas en las puntuaciones 

en el postest en la muestra de estudiantes quienes tuvieron un mejor desempeño 

que los educandos que formaron parte del grupo control. 

Martínez et al. (2020) realizaron una investigación en la región de la 

Amazonía peruana sobre el ciberacoso y el bullying con la finalidad de determinar 

cómo estos fenómenos se relacionaban con las habilidades sociales, con la 

empatía y con la autoestima, para ello se plantearon un trabajo descriptivo de tipo 
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correlacional y eligieron como muestra a más 600 educandos, los instrumentos 

fueron dos autoinformes cuyas ventajas psicométricas estaban probadas 

previamente; los resultados mostraron que los bulliers eran personas con buen 

nivel de habilidades sociales, buena autoestima y buenos niveles de empatía y 

por el contrario las cibervíctimas mostraban un bajo novel de habilidades sociales, 

de autoestima y empatía, concluyeron en la existencia de una relación inversa 

entre las habilidades sociales y ciberacoso y bullying. 

Domínguez-Vergara e Ybañez-Carranza (2016) desarrollaron una 

investigación con educandos de educación privada para ver la relación existente 

entre la habilidad social y el comportamiento adictivo a redes sociales, los grados 

seleccionados para que participen en la investigación fueron del primero al quinto 

con presencia de varones y mujeres, como instrumentos se empleó una lista de 

cotejo y una escala de actitudes hacia las redes sociales, la misma que pasó por 

un proceso previo de adaptación y validación al contexto al cual iba a aplicarse; 

los resultados mostraron que los educandos que permanecían mayor tiempo 

conectados a las redes sociales mostraban niveles inferiores de habilidades 

sociales, por lo que se concluyó que la relación existente era significativa pero  

inversa, lo cual implica que en la medida que se incrementa una variable 

disminuye la otra. 

Napa et al. (2019) desarrollaron una investigación interpretativa, desde la 

postura de la tutoría de los estudiantes para que a partir de ello se desarrollen las 

habilidades sociales, la metodología incluyó entrevistas y grupos focales, y se 

encontró que si bien se desarrollan las actividades de tutoría en las que se 

recogen las inquietudes y preocupaciones de los estudiantes, estas no se 

traducen de manera tangible en habilidades sociales que puedan emplearse en el 

desarrollo de actividades cotidianas, más aún, considerando que las habilidades 

sociales son indispensable para el desempeño laboral en tanto son habilidades 

blandas; del análisis del discurso se encontró que los tutores realizaban el 

acompañamiento pero las acciones que desarrollaban no eran las adecuadas y no 

apuntaban al desarrollo de habilidades, por lo que se determinó que el problema 

radicaba en aplicar la tutoría de manera indiscriminada sin realizar un diagnóstico 

de las necesidades de los alumnos y desde allí priorizar las acciones que deben 

implementarse en cada grupo y con cada estudiante en particular. 
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Dentro de las teorías de variable 1: Habilidades sociales, se recurrió a 

Salas et al. (2018) quienes sostuvieron que las habilidades sociales permiten a las 

personas su desenvolvimiento y logro de los objetivos interpersonales con 

adecuación a los requerimientos específicos de cada contexto social. Agregan 

que se trata de conductas requeridas en las interacciones para la resolución de 

problemas, son específicas y se adecuan a cada contexto. Una de las definiciones 

que abarca una gran amplitud del constructo, es la planteada por Caballo (2005) 

quien hace referencia a las conductas que se requieren para que las personas 

puedan interactuar de manera favorable, que faciliten la posibilidad de un 

desenvolvimiento adecuado del sujeto a la situación particular y que su finalidad 

sea la resolución de los problemas que enfrentan. Otra teoría que está centrada 

en lo específico de la situación es la planteada por Eceiza et al. (2008); Caballo 

(1983) y Caldarella y Merrell (1997) ellos precisan que cada situación requiere 

una habilidad específica en función a la situación y al contexto social, por lo que 

requiere un buen repertorio del sujeto. Aquí se establece que se trata de 

conductas, facilitan el desenvolvimiento, permiten lograr objetivos y metas en 

función a situaciones y contextos. 

 

Las características de la variable habilidades sociales en las que hay 

coincidencia de los autores (Lazarus, 1973; Matson et al., 1983; y Riggio et al. 

1993) son: (1) su adquisición es la resultante de un aprendizaje; (2) cuanto mayor 

entrenamiento mayor dominio; (3) incluye conducta verbales y no verbales; (4) su 

incremento o extinción se explican por reforzamiento social; (5) tiene gran 

influencia en el autoconcepto; y (6) las personas hábiles sociales tienen 

autoestima elevada. 

 

La importancia de la variable habilidades sociales, está determinada por 

que todos los seres humanos requieren interactuar de manera positiva para 

solucionar problemas y hacerlo a gusto Lacunza (2011). Caballo (2005) consideró 

que las habilidades sociales constituyen la esencia de la actividad humana, sin 

ellas es imposible la socialización y la convivencia. Gil Rodríguez et al. (1995); 

Kennedy (1992); Monjas Casares (2002); y Ovejero Bernal (1998) coinciden que 
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las habilidades sociales aportan al desarrollo de la autoestima, al cumplimiento de 

diversos roles, incrementan el logro de aprendizajes, permiten que se autorregule 

la forma de comportarse y pueden desarrollarse tanto en la niñez como en la 

adultez. En la misma línea Michelson et al. (1987) consideraron que las 

habilidades sociales permiten una adecuada relación entre pares, favorecen la 

internalización de los roles y las normas sociales, permiten las actitudes de 

amabilidad en contraposición a las conductas agresivas con lo cual se favorecen 

la salud mental. Schaffer (1990) por su parte destacó que las interacciones 

sociales están compuestas por estructuras de comportamientos complejos y 

sincronizados, los que son ejecutados de manera recíproca por dos o más 

personas. 

Dentro de las definiciones de la variable habilidades sociales se 

consideraron a: 

Ballena (2010) quien sostiene que se trata de competencias que se 

desarrollan desde la infancia y sirven para el manejo de una determinada 

situación en las que se consideran el estilo de actuación de los modelos 

contextuales, dentro de ellos progenitores, coetáneos, amistades; la asimilación 

de cómo actúan los demás ofrece una idea de cómo actuar, sobre todo, cuando 

previamente no ocurrió una experiencia en su repertorio. 

Para, Madrigal y Garro (2008) consideraron que las habilidades sociales 

están representadas por la capacidad de las personas para el establecimiento de 

relaciones con otras personas por medio del proceso de socialización; y lograr 

resultados satisfactorios. 

Así mismo, Triglia (2021) afirmó que este constructo constituye el repertorio 

de experiencias verbales y no verbales que poseen las personas y a través de los 

cuales emiten respuestas hacia las acciones de otras personas, en un ambiente 

determinado. Este bagaje de saberes, actúan como soporte para el 

desenvolvimiento de la persona en su relación con su ambiente, al mismo tiempo 

le permite suprimir o evitar el desenlace previsto si le resulta molesto.   

Fundación Botín (2015) hizo también una definición de esta variable y 

consideró que el sujeto es capaz de una interactuación en una situación situada 

donde el sujeto se relaciona de forma favorable con los demás, destacaron que 
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esta capacidad es polar, puede lograrse o no puede lograrse la interactuación 

favorable. 

También, Erikson (2000) dijo que las habilidades sociales son necesarias 

para que las personas puedan resolver un conflicto, a través de ella, la persona 

encuentra una potencialidad que puede aprovecharla y sacar provecho de esta 

capacidad, si bien es polarizada, la parte favorable beneficia y la parte 

desfavorable perjudica a quienes no desarrollan buenas habilidades sociales. 

Según, Goleman (1996) precisa que las habilidades sociales están dadas 

por la capacidad que tienen las personas para conectarse con los demás lo cual 

genera una reacción favorable duradera en la existencia de las demás personas. 

Por su parte, Bandura y Walters (1984) se refirieron a las habilidades 

sociales como elemento de la dimensión social del comportamiento según esta, 

un individuo ejerce influencia respecto a otro individuo y esto genera el 

desencadenamiento de una actividad asociacionista en el otro individuo. Esta 

dinámica de la interacción moviliza por lo menos los factores de la conducta y de 

la cognición, para el establecimiento exitoso tanto de las habilidades como de las 

relaciones entre individuos. 

Finalmente, Kelly (1987) respecto a esta variable sostuvo que se trata de 

un grupo amplio de comportamientos reiterativos que pueden observarse en el 

desenvolvimiento de las personas, en los cuales interviene el pensamiento y la 

emoción y que como consecuencia permiten comunicarse de manera fluida y 

respetuosa lo que hace satisfactorias a las relaciones y como consecuencia se 

genera un espacio de cordialidad en el que predomina la sensación de bienestar. 

 

Luego se definió las dimensiones de la variable habilidades sociales; 

Primera dimensión: Asertividad, en las diferentes teorías de las habilidades 

sociales a esta dimensión también se le llama enfrentamiento del riesgo, está 

referida a aquellas situaciones con un riesgo potencial en el que se desencadene 

una reacción indeseada por parte del interlocutor, por lo general asociada al 

requerimiento de la afirmación de derechos y autoestima y a la actuación 

adecuada frente a ese riesgo Salas et al. (2020). La asertividad es una capacidad 

social que evidencia el aprendizaje de la persona para la expresión de sus 

emociones, sentimientos que impliquen un respeto a sí mismo y a los demás, sin 
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el empleo de actuaciones agresivas, de este modo se favorece la comunicación y 

las relaciones sociales. (Mayer-Spiess, 1996) 

La segunda dimensión: Conversación, en la teoría de las habilidades 

sociales también se le denomina desenvoltura social; se define como la actuación 

adecuada con el empleo de recursos verbales en situaciones sociales neutras que 

requieren un buen manejo de las normas sociales cotidianas Salas et al. (2020). 

La comunicación es una habilidad que consiste en iniciar, mantener una 

conversación, procurando que el uso de la palabra sea compartido 50 % para 

cada interlocutor, debe ser fluida, el mensaje en primera persona y estar referida 

a una situación en particular. (Díaz Rodríguez, 2011) 

Tercera dimensión: Autorregulación, se define como la habilidad para el 

control de las emociones propias y su adecuada expresión; tiene implicancias 

tanto en el control de las sensaciones desagradables para evitar reacciones 

agresivas, como en la expresión de cariño y apoyo a otros cuando lo necesitan 

Salas et al. (2020). La autorregulación se entiende como aquella capacidad que 

presenta el individuo sobre sus respuestas para conseguir el objetivo que se 

planteó; su aprendizaje es gradual y autónomo y está asociado a sentimientos, 

control, expresión y comprensión. (Fernández Santos, 2016) 

Dentro de las teorías de variable 2: Resolución de problemas matemáticos, 

se consideraron los siguientes teóricos: Polya (1989) quien refirió: 

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la 

solución de todo problema, hay un cierto descubrimiento. El 

problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a 

prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades 

inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede 

experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. 

(p.7) 

Y agregó que se requiere reconocer el enunciado, utilizar operaciones 

matemáticas factibles, buscar la exactitud sea mediante razonamiento verbal o 

discernimiento intuitivo, si el problema es complejo demanda pasos grandes y 
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pequeños, los resultados de cada paso deben ser exactos y correctos para que la 

solución sea la correcta, finalmente debe examinarse el resultado y tratar de 

aplicarlo a otros problemas. 

Para, Pérez y Ramírez (2011) la resolución de un problema del área de 

matemática tiene mucha importancia por el compromiso de las habilidades y 

capacidades que despliegan los alumnos en las ocasiones que se involucran en 

resolver un problema y luego constan que es posible la aplicación de esos 

saberes en una situación diferente, por ello, precisaron que esta capacidad es 

básica porque se orienta a la estimulación de diversas capacidades como 

creación, invención, razonamiento y análisis de situaciones problemáticas para 

encontrar los algoritmos para resolverlas. 

De igual manera, Iriarte (2011) dijo que la resolución de problemas 

matemático implica el desarrollo de competencias para la vida, las personas a lo 

largo de su existencia deben resolver problemas y casi todos requieren de 

secuencias, pasos, algoritmos, por lo que, conforme afirmó Polya, deben 

comprender el problema, diseñar un plan, ejecutarlo y luego verificar si la solución 

que lograron es o no la correcta.  

Dentro de las características de la variable resolución de problemas, según 

Peñaloza y Meneses (2019), destacan las siguientes: a) La implementación de la 

estrategia de Polya requiere la lectura del problema de forma detenida, luego la 

expresión con su propio lenguaje, reconociendo los datos y la pregunta,  b) 

Identificación de las cifras relevantes y necesarias para encontrar la solución, las 

cifras complementarias, muchas veces solo aclaran el problema, pero no ayudan 

a encontrar la solución, c) Elección del algoritmo correcto en función a la 

comprensión del problema de acuerdo a la información disponible y de ese modo 

hallar la solución, d) El proceso de interpretación del problema es el que demanda 

mayor uso de recursos cognitivos y otras habilidades para la aplicación de 

actividades reiterativas durante todo el proceso hasta llegar a la solución, e) Si el 

trabajo se hace en grupos, la dinámica de socialización de la resolución del 

problema necesita énfasis en la realización de los algoritmos, para la elección de 
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la operación correcta, ya que pueden cometerse errores en los procesos y en los 

cálculos, f) Los estudiantes deben evaluar en cada paso la estrategia específica 

aplicada, ya que de ello dependen los resultados que se alcancen y que sean 

satisfactorios y g) La utilización de recursos tecnológicos y las oportunidades de 

realizar diagramas y dibujos para ilustrar las situaciones problemáticas motivan y 

despiertan el interés. 

La importancia de la variable resolución de problemas matemáticos, 

conforme sostiene Polya son: (a)  Facilita el desarrollo de la habilidad cognitiva 

para la asimilación de algoritmos y se desenvuelven mejor ante los problemas que 

se les presenten; (2) Desarrolla un alto nivel de la capacidad de razonar de 

manera lógica para la identificación de los datos relevantes, los datos 

complementarios, el objetivo de la solución del problema; (3) Facilita la utilización 

de pasos ya conocidos o la creación de nuevas secuencias para facilitar el 

razonamiento a partir de la información con la cuenta; (4) Adecuación de 

procedimientos, organización del método para resolverlo, comprobación de la 

respuestas y distribución de tiempo en la búsqueda de la solución; (5) Generación 

se seguridad en sus procedimientos y disminución de los riesgos de errores o 

contradicciones en los procedimientos empleados; (a) Desarrollo de la habilidad 

lógica para el análisis y razonamiento de deducción del estudiante; incluye la 

habilidad visual para la comprensión y uso de conceptos espaciales y la habilidad 

verbal útil para la comunicación y divulgación que pude ser verbal o escrita. 

Referente a los conceptos o definiciones de la variable resolución de 

problemas matemáticos, se mencionan a Vicente y Orrantia (2007) quienes 

hicieron un planteamiento considerando el tipo de tareas que se ejecutan dentro 

del aula y el modo de abordarlas y sostienen que en última instancia se refiere a 

la resolución desde una operación aritmética que subyace al problema planteado; 

y cuyo punto de partida es información y datos de contenidos matemáticos. 

Al respecto, Montero et al. (2020) consideraron que para la resolución de 

problemas matemáticos es indispensable que la persona tenga aptitud en el uso 

de algoritmos matemáticos, sin esta condición no es posible la resolución de un 
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problema; además aclararon que cuando hay dificultad en la comprensión de los 

enunciados los estudiantes fracasan en su resolución, por lo que el primer paso 

es la comprensión del problema planteado. 

 

Por su parte, Callejo (1996) se refiere a esta variable pero considera  a la 

persona como el resolutor y manifiesta que los procesos que lleva a cabo le 

permiten avanzar en complejidad progresiva para lo cual requiere la comprensión, 

el trazo de una planificación para encontrar la respuesta,  y la puesta en ejecución 

del plan, para finalmente hacer la comprobación del resultado; para ello se vale 

tanto de la información que está contenida en el problema como de los demás 

saberes que están en su repertorio y le sirvieron para la resolución de otros 

problemas en otras situaciones.  

De acuerdo con Thevenot et al. (2007) Luego de hacer una revisión de las 

investigaciones desarrolladas en torno a la resolución de problemas precisaron 

que hay suficiente evidencia que el discurso desde el cual se plantea el problema 

a resolver es el determinante para elegir el modelo de solución, toda que implica 

la representación mental del problema, integración de la información, asociación 

con conocimientos relacionados y solución del problema. 

 

Por su parte, Hino (2007) desde una perspectiva centrada en los procesos 

implicados, encontró que las estructuras de razonamiento matemático que posee 

el estudiante direccionan a la búsqueda de la solución, la cual se complementa 

con elementos contextuales en los que se da la ocurrencia de la problemática y 

las habilidades cognitivas del estudiante, en ese sentido, consideró que la 

actuación del docente y el modo como ejecuta su enseñanza del área resulta de 

suma importancia. 

 

En ese orden de ideas, Lemke (1998) asume una mirada sociocultural, y en 

ese sentido sostiene que los procesos para aprender a resolver un problema, no 

solo está relacionado al componente cognitivo, por el contrario, menciona que los 

problemas de resuelven desde una perspectiva social en la interacción recíproca 

y permanente de los docentes, los otros estudiantes, el logro de las competencias 
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matemáticas y los recursos que se despliegan para la resolución del problema, 

estos recursos pueden ser cognitivos o materiales. 

Así mismo, Toboso (2005) demostró que durante los procesos que se 

emplean para resolver un problema de matemática, están implicadas en primer 

orden la habilidad de expresión comunicativa la que constituye la instrumentación 

para la comunicación y es decisiva para la habilidad cognitiva; así mismo encontró 

que la capacidad para aplicar algoritmos  es la que demanda mayor cantidad de 

tiempo y al mismo tiempo es la que mayores limitaciones presenta cuando se 

trata de reconocer la naturaleza de la situación problemática, es esta situación la 

que confiere los significados y eso permite la elección del plan para resolverlo, de 

manera posterior se requiere habilidad para la organización de estrategias 

secuenciales. 

Para las dimensiones de la variable resolución de problemas matemáticos, 

se recurrió al autor Polya (1889) y a otros autores de reconocida trayectoria.  

Comprensión del problema. En esta dimensión debe identificarse qué es lo 

que se desea saber, identificar los datos con los que se cuenta, identificar la 

condición, si esta condición tiene suficiencia para encontrar el dato que se 

persigue, si tiene insuficiencia, si hay redundancia o contradicción (Polya, 1989). 

La comprensión del problema requiere como paso previo la comprensión de la 

matemática como disciplina y esto se hace evidente cuando el estudiante está en 

condiciones de la aplicación de las nociones matemáticas en sus diferentes 

aplicaciones frente al problema planteado y que debe resolverlo, por lo tanto, la 

comprensión implica saber qué ocurre y avizorar una salida matemática a ese 

problema. (Cedeño et al., 2019) 

Configuración y ejecución de un plan, esta dimensión se debe considerar si 

conoce algún problema relacionado con el que se le está planteando, si conoce 

algún teorema que le ayude a resolver, si podría utilizar un método que ya 

domina; en la ejecución del plan debe verificarse que cada paso seguido es el 

correcto (Polya, 1989). Los algoritmos para resolver una situación problemática 

contribuyen en forma significativa a la apropiación de los saberes de la 
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matemática, generan formas de razonar de manera lógica, incorporan fluidez y 

coherencia, eso permite que el alumno interactúe en las diferentes esferas, 

utilizando los saberes en su vida diaria, enfrentando los retos problemáticos, y 

haciendo uso de sus saberes matemáticos en su contexto y para ello crea y 

ejecuta un plan. (Cedeño et al., 2019) 

 

Revisión de la solución, esta dimensión el alumno realiza la verificación de los 

resultados, repasa y comprueba el razonamiento que empleó, y especula si es 

posible hallar resultados diferentes (Polya, 1989). La revisión es un proceso en el 

cual se aplica la evaluación de la estrategia didáctica empleada para la 

comprensión, planteamiento, ejecución y resultado de la solución de un problema, 

requiere que el estudiante conozca todos los algoritmos posibles aplicables a la 

situación problema, de lo contrario no es posible determinar si la solución es 

correcta o no.  (Cedeño et al., 2019) 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación corresponde al tipo de investigación básica, 

explicable porque no se modificarán aspectos sustanciales de la realidad. “La 

Investigación básica está dirigida a un conocimiento más completo a través de la 

comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos 

observables o de las relaciones que establecen los entes” (Concejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología del Perú – Concytec, 2017, p. 1). Esta investigación se 

realizó en un diseño no experimental, el cual consiste en recoger información del 

comportamiento de las variables de una población determinada y ver el grado de 

en qué estas se relacionan o asocian. Hernández et al. (2018) precisaron que los 

diseños no experimentales se caracterizan porque no hay una manipulación 

deliberada de las variables y se registran los datos tal como se encuentran en su 

estado natural, y el nivel de investigación es descriptivo correlacional, los datos 

reflejan el estado actual de las variables y las relaciones existentes. Hernández et 

al. (2018) señalaron que los estudios correlacionales tratan de establecer las 

variables que existen entre dos o más variables (p. 168). 

Diseño de la investigación 

Figura 1 Esquema del diseño correlacional de la investigación 

Dónde: 

M = Estudiantes 

Ox = Variable 1. Habilidades sociales 

Oy = Variable 2: Resolución de problemas matemáticos 

r = Relación entre variables 
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3.2 Operacionalización de variables 

Las habilidades sociales es un constructo referido a las interacciones con 

otras personas, que permiten desenvolverse y lograr objetivos interpersonales 

adecuándose a los requerimientos específicos de cada contexto social. (Salas et 

al., 2020, p. 98) 

La variable ha sido operacionalizada en tres dimensiones: (1) asertividad 

con dos indicadores, (2) conversación con dos indicadores, y (3) autorregulación 

con dos indicadores, se mide con 20 ítems de respuesta politomicas. Las 

respuestas politomicas se emplean en escalas nominales, las respuestas son 

excluyentes Edmondson (2005) (Ver anexo 2) 

La resolución de problemas matemáticos tiene cuatro fases, comprenderlo, 

configurar y ejecutar un plan y volver al principio para saber si la respuesta fue la 

correcta. (Polya, 1989, p. 28) 

La variable se operacionalizo en las dimensiones: (1) comprensión del 

problema con dos indicadores, (2) configuración y ejecución de un plan con tres 

indicadores, y (3) revisión de la solución con un indicador, se mide con 20 ítems. 

Los ítems se caracterizan por tener tres alternativas de respuestas las cuales son 

entre ellos excluyentes. (Brussino et al., 2013) (Ver anexo 2) 

3.3 Población, muestra y muestreo 

La población que se empleó para esta investigación es de 250 estudiantes 

del nivel de educación secundaria. La población está determinada por el total se 

sujetos susceptibles de ser elegidos para realizar la investigación. Hernández et 

al. (2018). Considerando la muestra que se empleó para esta investigación es de 

130 estudiantes del nivel de educación secundaria, sétimo ciclo, tercero, cuarto y 

quinto grado, turnos mañana y tarde. 

La muestra es un subconjunto de la población, que reúne todas las 

características seleccionadas para la investigación y además es representativa. 

Hernández et al. (2018), y el muestreo es el procedimiento a través del cual se 

extrae una parte de la población para desarrollar la investigación, este grupo 
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extraído, puede hacerse por métodos probabilísticos o no probabilísticos. 

Hernández et al. (2018) 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación, para ambas variables: 1 habilidades sociales y 

variable 2 resolución de problemas matemáticos, se empleó la técnica de la 

observación. La observación es un procedimiento a través del cual, el investigador 

o una persona debidamente entrenada observa las conductas de los sujetos de 

investigación y registra las respuestas que estos emiten Hernández et al. (2018).  

 

3.5 Procedimiento 

Para la realización de la presente investigación se cumplieron con los 

procedimientos establecidos, que fueron los siguientes: Se solicitó una entrevista 

con el representante legal, en este caso el Director de la Institución Educativa 

para explicarle el propósito del trabajo investigativo, quien aceptó en forma verbal 

e indicó que se formalice a través de la presentación de una solicitud para llevar a 

cabo la investigación. Se realizó una reunión con los alumnos del 3ro, 4to y 5to 

grados, vía zoom, en horario extracurricular, contando previamente con 

autorización del director y con pleno conocimiento de los padres de cada uno, 

para solicitarles que participen en este trabajo, la aceptación de los estudiantes 

fue mayoritaria. Se realizó una reunión con los padres de los estudiantes que 

aceptaron y proporcionaron el número telefónico de sus padres para pedirles que 

firmen el consentimiento informado. Se realizó una reunión con los docentes y se 

solicitó que apoyen con las respuestas tanto al cuestionario como a la lista de 

cotejo de la variable resolución de problemas, a través del formulario construido 

en google drive, solicitud que fue aceptada.  

Para la realización del análisis de los datos se recurrió al uso de las TIC 

mediante el formulario de google drive donde se obtuvo la estadística 

descriptiva, luego el formulario fue descargado y declarado a un software 

estadístico, con el apoyo de software se realizó el procesamiento con estadística 

inferencial. Hernández et al. (2018) dijeron que, dado el avance de las 



21 
 

tecnologías, pueden emplearse las herramientas que ofrece en las 

investigaciones que desarrollan los investigadores. 

 

3.6 Métodos de análisis de datos 

El análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS, 

para el análisis descriptivo con la presentación de tablas y figuras, y para la 

contratación de Hipótesis se usó la prueba no paramétrica Rho de Spearman 

debido a las características de las variables.  

 

3.7 Aspectos éticos  

En el desarrollo y presentación de este trabajo de investigación, se 

cumplieron con las prescripciones éticas de la Universidad César Vallejo y con la 

que están contenidas en el Manual de Redacción APA, en tal sentido, se solicitó 

al Director que emita la autorización correspondiente, se cumplió con informar a 

cada estudiante y a sus padres, respecto al alcance y límites de esta trabajo, así 

mismo, se les hizo conocer que sus datos tiene condición de confidenciales, por 

lo que no serán de conocimiento público; del mismo modo, se les informó la 

posibilidad de renuncia a formar parte de este trabajo; los autores de diversas 

fuentes que fueron consultados y citados han sido mencionados en las 

referencias. 
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IV. RESULTADOS 

Resultados descriptivos  

Tabla 1 Niveles de la variable habilidades sociales 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Por desarrollar 16 12,3 

En proceso 96 73,8 

Desarrollado 18 13,8 

Total 130 100,0 

 

 

Figura 2 Niveles de percepción de la variable habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de habilidades sociales 

en los estudiantes de secundaria de una Institución educativa pública de Huacho, 

2022, se tiene que el nivel de en proceso con un 73,8% tiene el mayor porcentaje 

en comparación al nivel de desarrollado que presenta el 13,8%, en cuanto al nivel 

por desarrollar es de 12,3, las habilidades sociales presentada por sus estudiantes 

están en proceso. 
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Tabla 2 Distribución de frecuencias de las dimensiones de habilidades sociales 

Dimensiones   Frecuencia Porcentaje válido 

Niveles     (fi) (%) 

Asertividad 

Por desarrollar 25 19.2% 

En proceso 84 64.6% 

Desarrollado 21 16.2% 

Conversación 

Por desarrollar 21 16.2% 

En proceso 90 69.2% 

Desarrollado 19 14.6% 

Autorregulación 

Por desarrollar 24 18.5% 

En proceso 71 54.6% 

Desarrollado 35 26.9% 

 

 

Figura 3 Niveles de habilidades sociales por dimensiones 

 

Con respecto a la tabla 2 y a la figura 2, se enfocó las dimensiones 

representantes por nivel, encontrándonos que para el nivel por desarrollar son la 

dimensión por desarrollar la más representativa con el 19,2%; seguido del nivel en 

proceso se encuentra la dimensión conversación con el 69,2% del total, 
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finalmente para el nivel desarrollado es la dimensión autorregulación la más 

representativa con el 26,9%. 

 

 

Tabla 3 Niveles de la variable resolución de problemas matemáticos 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inicio 27 20,8 

Proceso 74 56,9 

Logro 29 22,3 

Total 130 100,0 

   

 

 

Figura 4 Niveles de la variable resolución de problemas matemáticos 
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De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública de Huacho, 2022, se tiene que el nivel de proceso con un 

56,9% tiene el mayor porcentaje en comparación al nivel de logro que presenta el 

22,3%, en cuanto al nivel inicio es de 20,8 %, la resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes se encuentra en proceso. 

 

Tabla 4 Distribución de frecuencias de las dimensiones de Resolución de 
problemas matemáticos 

Dimensiones   Frecuencia Porcentaje válido 

Niveles     (fi) (%) 

Comprensión del 
problema 

Inicio 29 22.3% 

Proceso 74 56.9% 

Logro 28 21.5% 

Configuración y 
ejecución de un plan 

Inicio 42 32.3% 

Proceso 48 36.9% 

Logro 40 30.8% 

Revisión de la 
solución 

Inicio 65 50.0% 

Proceso 0 0.0% 

Logro 65 50.0% 
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Figura 5 Niveles de la resolución de problemas matemáticos por dimensiones 

 

Con respecto a la tabla 4 y a la figura 5, podemos observar que el valor 

predominante entre el nivel inicio de todas las dimensiones le pertenece a la 

dimensión revisión de la solución con un 50,0%, tenemos con respecto al nivel 

proceso a la dimensión comprensión del problema con el 56,9%, finalmente se 

observa que el valor significante del nivel logro corresponde a la dimensión 

revisión de la solución con el 50,0%. 

 

Resultados correlacionales. 

Hipótesis general 

Ho. Las habilidades sociales no se relacionan con resolución de problemas 

matemáticos de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de 

Huacho, 2022. 

Hi. Las habilidades sociales se relacionan con resolución de problemas 

matemáticos de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de 

Huacho, 2022. 
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Tabla 5 Correlación de las habilidades sociales y la resolución de problemas 
matemáticos 

 Habilidades 
sociales 

Resolución de 
problemas 

matemáticos 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
sociales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,525** 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

N 
130 130 

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

 

      La tabla 5, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman 

de 0.525, así como un p=0.000 <0.05, con lo cual hay una aceptación de la 

hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se evidencia 

que hay una relación considerable entre las habilidades sociales y la resolución 

de problemas matemáticos. 

Hipótesis específica 1 

Ho. La asertividad no se relaciona con resolución de problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 2022. 

 

Hi. La asertividad se relaciona con resolución de problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 2022. 

 

Tabla 6 Correlación de la dimensión asertividad y la resolución de problemas 
matemáticos 

 Asertividad Resolución de 
problemas 

matemáticos 

Rho de 
Spearman 

Asertividad 

Coeficiente de correlación 1,000 ,496** 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

N 
130 130 

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

 

      La tabla 6, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman 

de 0.496, así como un p=0.000 <0.05, con lo cual hay una aceptación de la 

hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se evidencia 
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que hay una relación media entre la dimensión asertividad y la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

Hipótesis específica 2 

Ho. La comunicación no se relaciona con resolución de problemas matemáticos 

de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 

2022. 

Hi. La comunicación se relaciona con resolución de problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 2022. 

 

Tabla 7 Correlación de la dimensión conversación y la resolución de problemas 
matemáticos 

 Conversación Resolución de 
problemas 

matemáticos 

Rho de 
Spearman 

Conversación 

Coeficiente de correlación 1,000 ,424** 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

N 
130 130 

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

 

La tabla 7, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de 

Spearman de 0.424, así como un p=0.000 <0.05, con lo cual hay una aceptación 

de la hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se 

evidencia que hay una relación media entre la dimensión conversación y la 

resolución de problemas matemáticos. 

Hipótesis específica 3 

Ho. La autorregulación no se relaciona con resolución de problemas matemáticos 

de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 

2022. 

Hi. La autorregulación se relaciona con resolución de problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 2022. 
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Tabla 8 Correlación de la dimensión autorregulación y la resolución de problemas 
matemáticos 

 Autorregulación Resolución de 
problemas 

matemáticos 

Rho de 
Spearman 

Autorregulación 

Coeficiente de correlación 1,000 ,412** 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

N 
130 130 

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

 

      La tabla 8, muestra un coeficiente de correlación según el Rho de Spearman 

de 0.412, así como un p=0.000 <0.05, con lo cual hay una aceptación de la 

hipótesis alterna y un rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, se evidencia 

que hay una relación media entre la dimensión autorregulación y la resolución de 

problemas matemáticos. 
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación, en la comprobación de la hipótesis general, se 

determinó que existe una relación directa, considerable y significativa entre 

habilidades sociales y resolución de problemas matemáticos (Rho = ,525 y sig = 

,000) de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de 

Huacho, 2022.  Los resultados obtenidos en esta investigación están relacionados 

con los encontrados por Orlanda et al (2020) quienes desarrollaron una 

investigación en la cual trabajaron de qué manera los adolescentes percibían las 

habilidades sociales de crianza tanto de su padre como de su madre y en qué 

medida estas se convertían en predictoras de los logros de aprendizaje de los 

educandos y favorecían el desempeño de las habilidades interpersonales; para la 

predicción del comportamiento se seleccionaron las dimensiones de 

conocimiento, calidez y autonomía. 

Los resultados mostraron que en efecto, las habilidades sociales de las 

personas significativas, en este caso, el padre tenía una fuerte influencia y que un 

trato cálido y moderado del padre resultaba ser el mejor predictor de una alta 

calidez y alta autonomía, con lo cual los niveles de dependencia de la muestra se 

presentaba en nivel bajo; en cuanto a la actitud de la madre no se encontraron 

diferencias significativas ya que los adolescentes indicaron que la calidez de la 

madre es siempre alta; por lo que concluyeron que la percepción de los educando 

sobre el desempeño de sus padres tiene influencia en el logro de aprendizaje y en 

el desarrollo de habilidades sociales.  

Similar resultado encontraron Tomoko et al. (2020) quienes desarrollaron 

una investigación en la que aplicaron el Programa para la educación y el 

enriquecimiento de las relaciones, la experimentación se realizó en versión 

japonesa, la población estuvo conformada por adolescentes con diagnóstico 

confirmado de trastorno del espectro autista sin discapacidad metal; debe 

precisarse que la versión original del programa fue desarrollada en USA y su 

característica principal es basarse en la evidencia; el programa fue sometido a 

una adaptación cultural y lingüística y luego se procedió a su aplicación, los 

resultados mostraron efectividad en las dimensiones de habilidades, 

comunicación y socialización, por lo que se concluyó que la aplicación del 
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programa aportó grandes beneficios con énfasis en el área conductual, social y 

emocional de los estudiantes que participaron en la investigación. 

En una investigación desarrollada en el Perú, se encontraron resultados 

parecidos, el trabajo fue realizado por Ramos et al. (2020) quienes hicieron una 

investigación sobre la relación entre el comportamiento de los padres y las 

habilidades sociales, la investigación se desarrolló en la provincia constitucional 

del Callao, la muestra seleccionada fue de 280 alumnos de secundaria los 

resultados mostraron la existencia de una relación positiva entre el modo cómo 

los educandos percibían el comportamiento de sus padres y el propio desarrollo 

de sus habilidades sociales, mientras mejor era la percepción, mostraban un 

mayor nivel de habilidades; lo mismo se encontró en cada una de las dimensiones 

sometidas a investigación, por lo que se concluyó que el comportamiento de los 

padres percibido por sus hijos tiene una relación positiva con el desarrollo de 

habilidades sociales; estos resultados confirman lo encontrado en investigaciones 

similares y están en concordancia con lo planteado por los teóricos de las 

habilidades sociales. 

   Los resultados de estas investigaciones tienen fundamento en lo sostenido 

por los investigadores Salas et al. (2018) quienes teorizaron que las habilidades 

sociales están al servicio de las personas y favorecen su desenvolvimiento y el 

logro de los objetivos interpersonales con adecuación a los requerimientos 

específicos de cada contexto social; estos mismo autores complementaron que se 

trata de conductas requeridas en las interacciones para la resolución de 

problemas, son específicas y se adecuan a cada contexto. También hay 

coherencias con lo planteado por los teóricos Caballo (2005); Eceiza et al. (2008); 

Caballo (1983) y Caldarella y Merrell (1997) quienes destacaron que cada 

situación requiere una habilidad específica en función a la situación y al contexto 

social, por lo que requiere un buen repertorio del sujeto.  

  En lo concerniente a la hipótesis específica 1, se determinó que existe 

relación directa, media entre la dimensión asertividad y resolución de problemas 

matemáticos (Rho = ,496 y sig = ,000) de estudiantes de secundaria. Los 

resultados de esta investigación son compatibles con los hallazgos de Ramírez-

Coronel, Suárez, Mejía, Bernardo Cabrera, Andrade, Torracchi-Carrasco y Carpio 

(2020) quienes desarrollaron una investigación de revisión de literatura sobre las 
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habilidades sociales relacionadas con la ausencia de asertividad y presencia de la 

agresividad en la infancia en los diferentes niveles educativos, los autores, acorde 

a las propuestas teóricas que señalan que las habilidades sociales forman parte 

de las relaciones interpersonales adecuadas y alcanzan al ámbito psicológico, 

social y académico se centraron en la búsqueda de definiciones, teorías y los 

instrumentos que se emplean para su medición y concluyeron que existen 

coincidencias en definir las habilidades sociales como comportamientos y 

conductas susceptibles de ser observadas que ayudan a mejorar las interacciones 

con las otras personas y cuyo propósito es el logro de metas u objetivos.  

        Las teorías más influyentes son el modelo jerárquico de la socialización y el 

modelo basado en el Acheenbach; su medición se hace a través de baterías, 

escalas y cuestionarios. En el mismo sentido, están los hallazgos de Araoz et al. 

(2020) quienes desarrollaron una investigación para el desarrollo de las 

habilidades sociales desde la aplicación de un programa orientado a la aplicación 

de estrategias psicoeducativas, el programa se diseñó para su aplicación en cinco 

módulos sucesivos en los que se consideraban habilidades asertivas trabajadas 

de manera desagregada como habilidades para el manejo del estrés, alternativas 

a la agresión, relacionadas a los sentimientos, relacionadas a los derechos y 

obligaciones y habilidades relacionadas a la comunicación, los resultados 

mostraron que en todos los casos, los educandos que formaron parte del grupo 

experimental mostraron mejores puntuaciones en asertividad que quienes 

participaron en el grupo control; por lo que concluyeron que la implementación de 

un programa con estrategias psicoeducativas para desarrollar comportamientos 

asertivos, mostró efectividad en el logro del desarrollo de dicha habilidad social lo 

cual fue probado con las diferencias significativas en las puntuaciones en el 

postest en la muestra de estudiantes quienes tuvieron un mejor desempeño que 

los educandos que formaron parte del grupo control.  

  Sin embargo, en el ámbito nacional se encontraron resultados 

diferentes por Napa et al (2019) quienes desarrollaron una investigación 

interpretativa, desde la postura de la tutoría de los estudiantes para que a partir 

de ello se desarrollen las habilidades sociales, la metodología incluyó entrevistas 

y grupos focales, y se encontró que si bien se desarrollan las actividades de 

tutoría en las que se recogen las inquietudes y preocupaciones de los 
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estudiantes, estas no se traducen de manera tangible en habilidades sociales que 

puedan emplearse en el desarrollo de actividades cotidianas, más aún, 

considerando que las habilidades sociales son indispensable para el desempeño 

laboral en tanto son habilidades blandas; del análisis del discurso se encontró que 

los tutores realizaban el acompañamiento pero las acciones que desarrollaban no 

eran las adecuadas y no apuntaban al desarrollo de habilidades asertivas, por lo 

que se determinó que el problema radicaba en aplicar la tutoría de manera 

indiscriminada sin realizar un diagnóstico de las necesidades de los estudiantes y 

a partir de ello priorizar las actividades que deben desarrollarse en cada grupo y 

con cada estudiante en particular. 

Los resultados de esta investigación y los de Ramírez-Coronel et al. (2020); 

y Araoz et al. (2020) son coherentes con las propuestas teóricas sobre 

asertividad, también denominada enfrentamiento del riesgo, la cual hace 

referencia a aquellas situaciones con un riesgo potencial que se desencadene 

una reacción indeseada por parte del interlocutor, por lo general asociada al 

requerimiento de la afirmación de derechos y autoestima y a la actuación 

adecuada frente a ese riesgo (Salas et al., 2020), así mismo con lo afirmado por 

Mayer-Spiess (1996) quienes dijeron que es una capacidad social que evidencia 

el aprendizaje de la persona para la expresión de sus emociones, sentimientos 

que impliquen un respeto a sí mismo y a los demás, sin el empleo de actuaciones 

agresivas, de este modo se favorece la comunicación y las relaciones sociales.  

 

En los resultados de la hipótesis específica 2, se determinó que existe 

relación directa, media y significativa entre la dimensión comunicación y 

resolución de problemas (Rho = ,424 y sig = ,000) en estudiantes de secundaria. 

Los resultados de esta investigación tienen coherencia con los resultados de otras 

investigaciones, tal es el caso de Da Silva et al. (2018) quienes desarrollaron una 

investigación cuasiexperimental durante un año a través de la intervención 

cognitivo-comportamental, basada en la conversación para la generación de 

habilidades sociales para enfrentar el bullying, con la hipótesis que existía una 

relación inversa, es decir a mayor habilidad social menor victimización de bullying, 

las dimensiones elegidas fueron: habilidades de civilidad, hacer amigos, 

autocontrol y expresividad emocional, empatía, asertividad y solución de 
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problemas interpersonales; los resultados mostraron que el nivel de reducción del 

acoso escolar en los que participaron en el grupo experimental fue mayor que los 

del grupo control, por lo que concluyeron que tienen gran importancia las 

habilidades sociales de conversación en la mediación contra el bullying.  

Por otro lado, los resultados de esta investigación difieren de lo encontrado 

por Martínez et al. (2020) quienes realizaron una investigación en la región de la 

Amazonía peruana sobre el ciberacoso y el bullying con la finalidad de determinar 

cómo estos fenómenos se relacionaban con las habilidades sociales, con la 

empatía y con la autoestima, para ello se plantearon un estudio descriptivo de tipo 

correlacional y emplearon una muestra de más 600 educandos, los instrumentos 

fueron dos autoinformes cuyas ventajas psicométricas estaban probadas 

previamente; los resultados mostraron que los bulliers eran personas con buen 

nivel de habilidades sociales, buena autoestima y buenos niveles de empatía y 

por el contrario las cibervíctimas mostraban un bajo novel de habilidades sociales, 

de autoestima y empatía, por lo que concluyeron que existe una relación inversa 

entre habilidades sociales y ciberacoso y bullying. 

Los resultados de Martínez et al (2020)  y de Da Silva et al. (2018) tienen 

directa concordancia con lo sostenido por los teóricos cotidianas Salas et al. 

(2020) quienes manifestaron que en la teoría de las habilidades sociales a la 

conversación también se le denomina desenvoltura social y queda definida como 

la actuación adecuada con el empleo de recursos verbales en situaciones 

sociales neutras que requieren un buen manejo de las normas sociales; por su 

parte Díaz y Rodríguez (2011) precisaron que es una habilidad que consiste en 

iniciar, mantener una conversación, procurando que el uso de la palabra sea 

compartido 50 % para cada interlocutor, debe ser fluida, el mensaje en primera 

persona y estar referida a una situación en particular 

 

En los resultados de la hipótesis específica 3, se determinó que existe 

relación directa, media y significativa entre la dimensión autorregulación y 

resolución de problemas (Rho = ,412 y sig = ,000) en estudiantes de secundaria. 

Estos resultados son similares a los de Fernández-Arias et al (2020) quienes 

desarrollaron una investigación para alcanzar la competencia social de 

autorregulación a través de la gamificación, toda vez que esta técnica ha sido 
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probada  para conseguir metas a través del uso de los juegos, lo cual le permitió 

la creación de un repertorio de experiencias fundadas en el juego, el logro de 

retos y la recompensa que se recibe una vez alcanzada la meta; en la actualidad 

ha sido revalorada esta técnica y con el empleo de la virtualidad ofrece muchas 

posibilidades de desarrollar competencias sociales dentro de ellas las habilidades 

de autorregulación; concluyeron que la gamificación ofrece una serie de 

beneficios y ventajas siendo una técnica que permite el desarrollo de la 

creatividad en todas las disciplinas y es aplicable a todos los temas sociales.  

Sin embargo, estos resultados difieren de los hallados por Domínguez-

Vergara e Ybañez-Carranza (2016) quienes desarrollaron una investigación con 

educandos de educación privada para ver la relación existente entre las 

habilidades sociales y la adicción a las redes sociales, participaron educandos del 

primero al quinto, varones y mujeres, los resultados mostraron que los educandos 

que permanecían mayor tiempo conectados a las redes sociales mostraban 

niveles inferiores de habilidades sociales, por lo que se concluyó que existe una 

relación inversa y significativa entre la adicción a las redes sociales y el desarrollo 

de habilidades sociales de autorregulación. 

Los resultados de esta investigación y de la de Fernández-Arias et al. (2020) 

tienen coherencia con lo planteado por los teóricos Salas et al. (2020) quienes 

refirieron que la autorregulación se define como la habilidad para el control de las 

emociones propias y su adecuada expresión; tiene implicancias tanto en el control 

de las sensaciones desagradables para evitar reacciones agresivas, como en la 

expresión de cariño y apoyo a otros cuando lo necesitan; por otro lado, Fernández 

Santos (2016) precisaron que se entiende como aquella capacidad que presenta 

el individuo sobre sus respuestas para conseguir el objetivo que se planteó; su 

aprendizaje es gradual y autónomo y está asociado a sentimientos, control, 

expresión y comprensión.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: Las habilidades sociales se relacionan con la resolución de problemas 

matemáticos, con un nivel de correlación considerable (Rho 0,525 y p-valor 

0,000). Es decir que mientras las habilidades sociales sean desarrolladas, se 

logrará la resolución de problemas 

Segunda: La dimensión asertividad se relaciona con la resolución de problemas 

matemáticos, con un nivel de correlación medio (Rho 0,496 y p-valor 0,000). Es 

decir que mientras la asertividad sea desarrollada, se logrará la resolución de 

problemas. 

 Tercera: La dimensión conversación se relaciona con la resolución de problemas 

matemáticos, con un nivel de correlación medio (Rho 0,424 y p-valor 0,000). Es 

decir que mientras comunicación sea desarrollada, se logrará la resolución de 

problemas. 

Cuarta: La dimensión autorregulación se relaciona con la resolución de 

problemas matemáticos, con un nivel de correlación medio (Rho 0,412 y p-valor 

0,000). Es decir que mientras autorregulación sea desarrollada, se logrará la 

resolución de problemas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a la dirección de la Institución educativa,  que se 

desarrollen actividades orientadas a la generación y empleo de las habilidades 

sociales en todos los estudiantes de la educación básica, con énfasis en los 

educandos de los últimos ciclos, dado que son indispensables para su buen 

desempeño social; del mismo modo, deben emplearse estrategias de aplicación 

de habilidades sociales en la resolución de problemas matemáticos, para lo cual 

deben ser trabajadas en equipos de trabajo.  

 

Segunda: Se recomienda a la coordinación de tutoría de la institución educativa, 

aplicar de manera transversal habilidades asertivas las cuales facilitan las 

relaciones interpersonales horizontales excluyendo las actitudes pasivas y las 

agresivas y se dejan problemas matemáticos en equipos de trabajo, esto facilitará 

su cultivo. 

 

Tercera: Se recomienda a todos los docentes del área de matemática a 

promover: la conversación la misma que debe ser intencional, tener un tema 

central, para lo cual deben preferirse problemas de matemáticos, esto facilitará el 

desarrollo de habilidades sociales interpersonales, la tolerancia, el entendimiento 

y los consensos. 

 

Cuarta: Se recomienda a que se realice entrenamiento de los estudiantes en 

habilidades de autorregulación tanto en el aspecto de emociones como de 

expresión, dado que el ritmo de vida actual no favorece el desarrollo de esta 

habilidad de manera espontánea. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de las variables 
 
 
 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable 1. Habilidades sociales 

 

Variable de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición operacional 

Habilidades 
sociales 

Es un 
constructo 
referido a las 
interacciones 
con otras 
personas, que 
permiten 
desenvolverse 
y lograr 
objetivos 
interpersonales 
adecuándose a 
los 
requerimientos 
específicos de 
cada contexto 
social. (Salas, 
Asún, Zuñiga, 
2020, p. 98) 
 

Dimensión  Indicadores Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

Asertividad Enfrentamiento 
al riesgo 

Ordinal 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

5 a 6 alto 
3 a 4 Medio 
0 a 2 Bajo Auto-exposición 

a desconocidos 
o a situaciones 
nuevas  

Conversación Desenvoltura 
social 

Ordinal 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

5 a 6 alto 
3 a 4 Medio 
0 a 2 Bajo Capacidad 

empática 

Autorregulación Expresión de 
afecto positivo 

Ordinal 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

4 a 5 alto 
2 a 3 Medio 
0 a 1 Bajo Autocontrol de 

la agresividad 
en situaciones 
aversivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable 2. Resolución de problemas matemáticos 

Variable de 

estudio 

Definición 

conceptual 

    

Resolución 
de 
problemas 
matemáticos  

La resolución 
de problemas 
tiene cuatro 
fases, 
comprenderlo, 
configurar y 
ejecutar un 
plan y volver 
al principio 
para saber si 
la respuesta 
fue la 
correcta. 
(Polya, 1989, 
p. 28)  

Dimensión  Indicadores Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Comprensión 

del problema 

Identifica los 

datos 

Correcto 

Incorrecto 

Nivel 

Inicio           

(0-10) 

Proceso    

(12-16) 

Logro        

(18-20) 

 

Configuración 
y 
Ejecución del 
plan 

Usa 
diagramas 
Usa dígitos  
(números) 

Pone en 
práctica lo 
establecido 
en el plan 

Revisar la 

solución 

El proceso 
desarrollado 
permitió 
solucionar el 
problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Instrumentos 

INSTRUMENTO QUE MIDE LAS HABILIDADES SOCIALES  

Estimado estudiante:  
La presente encuesta recoge información sobre las habilidades sociales y  es importancia para  el 
desarrollo de mi investigación, por ello  solicito su colaboración respondiendo las siguientes 
afirmaciones. 
Marque con equis “x” la respuesta que considere acertada de acuerdo a su punto de vista a las 
siguientes alternativas: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

    

n.° Dimensiones / Items    Valoración  
 DIMENSIÓN: ASERTIVIDAD 1 2 3 4 5 
1 Si alguien me interrumpe cuando estoy hablando, soy capaz de pedirle que me deje terminar.      

2 Puedo hacer disertaciones frente a mis compañeros sin ponerme nervioso.      

3 Si en un grupo de personas conocidas estoy en desacuerdo con la mayoría, puedo expresar mi 

opinión 

     

4 Si me interesa un tema de la clase, me acerco a conversar con el profesor      

5 Si un amigo hace algo que me molesta, se lo hago saber      

6 Si un profesor dice algo con lo que no estoy de acuerdo, me atrevo a darle mi opinión      

7 Si una persona hace aseveraciones inexactas, en forma respetuosa le hago saber que no es exacta 

su versión 

     

 DIMENSIÓN DE CONVERSACIÓN      

8 En un grupo de personas desconocidas, me siento cómodo y puedo conversar normalmente      

9 Aunque esté con personas conocidas, me cuesta integrarme a las conversaciones.      

10 Me cuesta terminar las conversaciones y en general me quedo esperando a que otros lo hagan      

11 Evito acercarme a hablar con personas que parecen muy distintas a mí.      

12 Aunque necesite alguna información evito preguntar a desconocidos      

13 Cuando estoy con una persona que acabo de conocer, me cuesta mantener una conversación      

14 En los debates con mis compañeros expongo con claridad mi punto de vista y lo fundamento      

 DIMENSION AUTORREGULACIÓN      

15 Si hice sentir mal a un compañero le pido disculpas      

16 Si un profesor me llama la atención, reacciono de forma respetuosa.      

17 Si un compañero me critica por algo, reacciono mal.      

18 Cuando un compañero se siente mal, trato de apoyarlo      

19 Logro tomar como bromas las “tallas” que me hacen mis compañeros y no enojarme 

por ellas 

     

20 Si el momento es propicio, puedo hacerle bromas a un compañero con quien tengo 

confianza 

     



 
 

 
TEST QUE MIDE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMATICOS 

VII CICLO de Secundaria 
COMPETENCIA: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________ 

Grado y sección________ 
Leemos y reflexionamos en familia a partir de la siguiente información 

Una forma de aumentar los niveles de oxígeno en la 
sangre 

 Los especialistas nos recomiendan realizar ejercicios 
de forma regular, como los aeróbicos, correr, bailar o 
cardio, ya que aceleran la respiración y la hacen más 
profunda. Esto aumenta la cantidad de oxígeno en la 
sangre, lo que induce a que el corazón lata con mayor 
velocidad y aumente el flujo sanguíneo hacia los 
músculos y de regreso a los pulmones. 

María, después de escuchar la información, decide 
adecuar un espacio contiguo a su casa para cuidar su 
salud, realizando ejercicios físicos y mejorar los niveles 
de oxígeno en la sangre. Ella considera que la superficie 
debe tener forma rectangular, la cual delimitará con 20 m 
de cuerda. Sabiendo que solo debe colocar la cuerda 
sobre tres lados, ya que el cuarto limita con su casa. 
Según la situación:  
1. ¿Cuáles serán las dimensiones de la 

superficie destinada para hacer ejercicios si 

debe tener la máxima área?  

2. ¿Cuál será el área de dicho espacio?  

3. ¿Qué tipos de ejercicios podría realizar en el 

espacio delimitado por la cuerda? 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

1) ¿Qué forma tendrá el espacio que adecuará María para realizar ejercicio físico? 
a) De forma de un cuadrado. 
b) De forma rectangular. 
c) De forma  de un paralelogramo. 

2) ¿Para qué servirá la cuerda de 20 m? 
a) Para delimitar el área del espacio que adecuará María. 
b) Para saltar. 
c) Para medir el espacio. 

3) ¿Cuántos lados del rectángulo cubrirá la cuerda? 
a) Los cuatro lados del rectángulo. 
b) Solo tres lados. 
c) El largo y en ancho. 

4) El cuarto lado del rectángulo, ¿con qué limita? 
a) Limita con su cuarto. 
b) Limita con la pared de su casa. 
c) No limita con la pared de la casa. 

5) ¿Qué te pide hallar la situación?  
I) ¿Cuáles serán las dimensiones de la superficie destinada para hacer ejercicios si 



 
 

debe tener la máxima área? 
II) ¿El área máxima del rectángulo se encuentra en la tabla?  
III) ¿Cuál será el área de dicho espacio?  
IV) ¿Qué tipos de ejercicios podria realizar en el espacio delimitado por la cuerda? 

Elija respuesta correcta, seleccione una. 

V)        a) I, II y III 
b) Solo I y II 
c) I, III y IV 

CONFIGURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN 

Organiza  los valores que supones y completa la siguiente tabla ¿Qué valores asignarías a los 
lados del rectángulo? ¿Cuánto sería su área?  

ANCHO (X) en m 1 2         

LARGO(m) 18 16         

Total de la cuerda(m) 20 20         

Área del rectángulo(𝑚2) 1x18=18𝑚2 32         

6) Observa la tabla y responde:    ¿Qué valores varían? , y ¿Qué valor es fijo?  

a) Varía el largo y ancho; y el valor fijo es la medida de la cuerda 
b) Varía el largo, ancho y el área del rectángulo, y no varía la medida de la cuerda. 
c) Varía el largo, ancho, área del rectángulo y la medida de la cuerda. 

7) ¿El área máxima del rectángulo se encuentra en la tabla? Indique las medidas de sus lados. 
a) Si, largo 10m y ancho 5m 
b) Si, ancho 10 y largo 5m 
c) No está en la tabla de los valores calculados. 

8)  Planteamos un nuevo modelo que nos 

permita resolver el problema,                                                                                   

𝒇(𝒙) = −𝟐𝒙𝟐 + 𝟐𝟎𝒙 

 

Cuando a X le asignamos valores tenemos los siguientes puntos. 

a) [ (1,18); (2,32); (3,42);(4,48);(5,50); (6,48)] 

b) [ (1,22); (2,42); (3,42);(4,48);(5,50); (6,48)] 

c) [ (1,18); (2,42); (3,42);(4,48);(5,50); (6,18)] 

𝒙 1 2 3 4 5 6 

𝒇(𝒙) = −𝟐𝒙𝟐 + 𝟐𝟎𝒙       

(X,Y)       

9) Ubicar en el plano cartesiano, los pares ordenados encontrados  en la tabla  de la 
pregunta anterior ¿Qué forma tiene la gráfica? 
a) Es una elipse 

b) Es una parábola 
c) Línea recta 

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN  

10) ¿Qué preguntas de la situacion dada podrias responder? 
I. ¿Cuáles serán las dimensiones de la superficie destinada para hacer ejercicios si debe tener 

la máxima área? 
II. ¿Cuánto será el área de dicho espacio? 
III. ¿Qué tipos de ejercicios podría realizar en el espacio delimitado por la cuerda? 

a) I y II 
b) Solo II y III 
c) Todas  



 
 

 

Anexo 3. Ficha técnica 

Tabla 9 

Ficha técnica del instrumento para medir habilidades sociales 

Ficha técnica del cuestionario de habilidades sociales  

Propiedades psicométricas del instrumento de medición de habilidades sociales 

Nombre: Cuestionario de Habilidades Sociales para el Contexto Académico 

(CHS-A) 

Autor:  Paula Salas, Rodrigo Asún y Claudia Zúñiga 

Procedencia:      Universidad de Chile 

Duración :    Lo determina el evaluador 

Dimensiones: D1. Asertividad, D2. Conversación, D3. Autorregulación 

Finalidad: Medir las habilidades sociales 

Escala: Ordinal Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); 

Siempre (5) 

Puntuación:  Por desarrollar: de 20 a 46 

 En proceso: de 47 a 73 

 Desarrollado; de 74 a 100 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Tabla 10 

Ficha técnica del instrumento para medir resolución de problemas matemáticos. 

Ficha técnica de la lista de cotejo para resolución de problemas 

matemáticos 

Propiedades psicométricas del instrumento de medición de resolución de 

problemas matemáticos 

Nombre: Lista de cotejo para medir resolución de problemas matemáticos 

Autor:  Lic. Haydeé Edith Leandro Felles  

Procedencia:      Universidad César Vallejo 

Duración :    Lo determina el evaluador 

Dimensiones: D1. Comprensión del problema, D2. Configuración y ejecución de 

un plan, D3. Revisión de la solución 

Finalidad: Medir la resolución de problemas matemáticos 

Escala: Dicotómica Incorrecto (0); Correcto (2) 

Puntuación:  Inicio: de 0 a 10 

 En proceso: de 11 a 15 

 Logro: de 16 a 20 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4. Certificado de validez de expertos 
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Anexo 5: 

Confiabilidad de la variable habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Confiabilidad de la variable Resolución de problemas matemáticos 

  

 

 

 

 

 



Anexo 6: Muestra de base de dato de las variables 



 
 

Resultados del cuestionario de habilidades sociales 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 5 1 1 5 2 1 1

2 2 2 1 3 1 1 4 1 4 5 1 3 5 3 1 2 1 1 1 1

3 4 1 4 3 1 1 3 5 4 2 1 3 3 2 1 4 2 1 1 1

4 2 2 3 4 1 1 4 4 4 2 1 4 5 3 1 4 1 2 1 1

5 1 3 4 3 5 5 2 3 4 5 1 2 4 3 5 5 3 2 5 5

6 2 5 1 3 5 5 5 1 2 5 1 3 5 5 5 5 2 1 5 5

7 1 1 4 5 5 5 4 4 3 5 2 3 2 4 5 4 1 5 5 5

8 1 2 4 5 1 1 1 1 3 2 3 5 4 1 1 2 2 5 1 1

9 4 4 5 1 1 1 4 1 5 2 3 2 3 5 1 3 3 2 1 1

10 2 1 2 3 1 1 2 3 1 5 3 5 5 5 1 1 5 5 1 1

11 5 2 2 2 5 5 4 3 3 5 3 1 4 5 5 2 3 4 5 5

12 5 4 3 5 5 5 4 1 2 4 3 2 1 3 5 4 5 4 5 5

13 5 2 5 1 1 1 2 1 5 5 4 2 4 1 1 1 2 3 1 1

14 5 1 1 3 1 1 1 1 2 5 4 4 3 5 1 4 1 4 1 1

15 4 4 3 5 5 5 1 4 3 4 4 4 1 5 5 4 4 3 5 5

16 3 4 5 4 5 5 1 4 5 5 4 5 5 4 5 4 2 4 5 5

17 2 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 3 1 3 1 4 1 5 1 1

18 2 4 1 4 5 5 4 2 2 3 5 3 1 5 5 5 3 4 5 5

19 1 2 3 2 5 5 5 3 4 5 5 1 5 3 5 2 3 4 5 5

20 2 4 3 3 5 5 3 5 1 2 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5

21 1 3 5 4 3 2 4 2 5 3 4 1 4 4 3 3 4 3 3 3

22 1 1 4 4 5 4 5 5 3 3 3 2 5 1 2 3 2 5 5 4

23 1 3 1 2 2 5 2 1 1 4 3 4 2 5 1 5 4 1 4 5

24 2 1 4 1 2 4 4 4 3 1 4 2 4 3 1 4 1 3 3 2

25 4 4 2 5 3 4 2 3 4 5 5 5 1 2 1 2 5 1 1 4

26 1 3 5 2 5 2 2 4 4 1 5 5 3 1 2 5 3 3 1 2

27 1 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 5 4 2 5 4 3

28 3 3 3 3 4 5 1 4 3 3 2 5 3 1 2 3 1 2 2 4

29 3 5 3 3 2 3 3 1 2 4 2 5 1 1 1 5 2 5 1 2

30 5 3 3 3 5 4 5 4 3 2 4 2 4 2 3 4 3 2 4 3

31 3 3 5 2 5 5 2 3 4 2 2 3 5 5 3 4 2 5 2 2

32 5 3 2 3 4 5 3 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3

33 5 3 4 3 5 2 3 3 4 2 5 2 4 4 2 2 3 3 3 5

34 2 3 3 5 2 2 5 2 2 3 3 2 5 4 2 4 2 4 4 5

35 3 5 2 5 2 5 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4

36 3 4 4 5 4 5 2 5 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 4 4

37 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4

38 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 4 4 4 2 4

39 2 4 4 3 2 4 2 5 3 4 4 3 2 4 5 4 5 4 2 3

40 3 5 3 3 3 2 2 4 4 2 3 5 2 3 2 2 4 4 5 3

41 3 2 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 3 4 4 2 3 2 2

42 2 4 3 5 5 3 2 3 2 3 5 4 3 4 2 2 5 5 5 2

43 3 4 2 4 5 5 4 5 4 5 2 4 4 4 5 5 3 2 4 3

44 3 5 5 3 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 5 3 5 2 4 5

45 1 3 2 4 2 4 5 4 3 5 5 5 2 5 1 4 5 5 1 5

46 2 3 2 4 5 5 4 5 1 1 1 3 1 5 4 1 1 4 2 4

47 3 4 4 5 2 3 4 4 4 5 2 3 2 2 5 5 2 4 5 1

48 5 5 3 3 5 2 5 3 2 5 1 2 4 2 2 1 5 4 3 1

49 1 4 5 2 2 4 3 1 1 2 4 5 1 4 5 3 4 4 1 5

50 3 1 4 3 1 2 4 3 4 4 5 2 5 3 5 1 1 2 3 1

N°

Habilidades sociales

AutorregulaciónAsertividad Conversación



 
 

 

51 4 3 3 5 4 3 3 1 3 3 4 1 5 4 5 2 4 1 4 1

52 5 5 5 2 1 3 1 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 2 1

53 5 1 3 3 1 3 3 2 2 1 4 3 1 1 3 3 5 1 5 2

54 5 2 3 1 4 1 2 1 2 3 4 3 1 3 5 4 2 3 3 3

55 2 4 5 4 4 1 5 4 5 1 4 3 1 1 1 2 3 4 2 5

56 1 3 3 3 4 5 3 2 3 3 1 3 5 1 3 2 4 1 5 2

57 1 3 5 2 1 1 3 1 1 3 4 2 2 3 1 4 3 2 3 4

58 4 4 4 2 5 5 5 1 5 2 2 4 2 1 1 4 2 5 5 3

59 1 2 4 3 1 5 2 1 4 4 3 2 3 4 4 2 4 5 2 5

60 5 3 3 2 1 2 1 4 5 1 1 3 2 4 2 3 1 4 2 3

61 3 3 3 2 4 1 4 1 5 1 1 3 1 5 2 2 2 2 2 5

62 4 2 1 3 2 1 3 1 4 2 3 3 3 3 1 4 5 2 2 3

63 3 1 3 1 5 2 3 2 2 2 5 1 4 1 1 5 1 2 4 5

64 2 2 1 1 3 2 3 2 3 1 5 1 3 2 3 4 5 2 4 2

65 1 2 2 4 5 1 5 1 1 4 5 5 4 5 4 2 4 2 3 5

66 5 5 4 1 2 3 3 1 4 5 1 4 1 3 2 1 1 1 4 4

67 5 1 5 1 2 3 3 2 5 2 5 4 5 1 2 2 5 1 3 5

68 2 1 2 4 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 2 2 4 5 3

69 4 5 3 2 3 1 3 1 4 4 5 5 2 5 3 4 1 1 5 1

70 5 5 5 5 3 5 3 1 1 4 4 5 5 4 3 2 3 1 5 4

71 2 2 3 5 4 2 1 2 5 3 4 2 2 3 3 1 1 2 2 4

72 3 2 1 1 1 3 2 5 3 1 4 3 4 4 3 4 3 5 1 1

73 2 2 4 5 3 2 3 1 1 1 2 5 1 4 4 3 2 3 2 3

74 3 1 4 1 4 5 1 2 3 1 4 4 3 2 1 4 4 4 5 4

75 5 1 1 2 4 5 5 2 3 4 2 1 5 1 2 2 4 5 3 4

76 3 2 2 1 5 3 2 4 2 3 3 2 1 1 5 3 3 4 4 4

77 4 2 3 4 3 2 5 5 4 5 1 4 1 2 4 1 2 1 4 3

78 1 2 2 4 5 5 4 3 1 1 4 5 3 3 1 4 4 1 3 5

79 1 5 2 5 3 2 3 5 1 3 3 3 5 1 2 4 1 2 4 5

80 5 1 3 4 1 4 4 4 4 3 1 2 3 1 4 4 1 5 5 5

81 5 5 1 4 2 4 5 2 4 5 5 2 5 5 3 5 1 5 1 1

82 4 1 4 3 4 4 5 2 2 5 5 5 1 2 2 3 1 1 5 1

83 2 5 2 2 3 2 1 5 4 3 5 5 3 2 2 2 4 1 3 4

84 5 5 2 2 5 5 2 5 5 5 2 2 4 3 1 4 4 5 3 2

85 3 1 3 2 2 5 1 3 1 4 2 2 2 5 5 5 1 1 3 4

86 5 1 1 5 1 5 2 3 5 4 2 3 4 1 5 3 3 5 5 5

87 1 2 5 4 4 1 3 5 4 2 1 1 2 2 3 5 5 4 1 2

88 5 5 5 3 4 2 1 4 3 5 5 2 3 3 2 3 2 5 1 2

89 5 1 5 4 4 5 2 4 1 2 4 5 5 5 1 1 5 2 4 4

90 1 1 5 1 3 2 2 2 3 5 4 4 1 2 4 2 4 4 4 2

91 1 1 5 4 1 3 3 5 3 3 1 4 4 5 4 5 4 2 3 4

92 1 1 2 1 2 5 5 2 3 1 1 3 1 3 2 2 3 4 5 3

93 1 1 3 5 3 5 4 1 1 5 1 5 4 4 4 1 3 1 4 5

94 2 3 2 4 5 4 5 4 5 2 1 5 2 3 4 3 5 5 3 1

95 3 1 4 2 2 3 4 5 2 5 5 4 5 4 4 2 5 1 1 4

96 2 1 1 3 3 4 4 4 3 5 1 4 3 1 5 2 2 4 2 1

97 5 2 5 5 4 4 1 2 4 3 3 4 2 1 5 1 1 1 4 2

98 3 4 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2

99 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3

100 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

101 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5

102 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 5 4 3 5

103 3 4 5 4 4 4 3 5 5 3 5 3 5 3 4 5 5 3 5 4

104 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 4 3 3 5

105 5 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 3

106 5 5 5 2 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2

107 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 3 3 3 4 4 5 4

108 3 3 4 3 2 2 2 2 2 5 5 2 3 3 3 2 2 2 3 2

109 4 4 4 4 5 2 2 5 2 2 3 5 4 3 4 2 3 1 2 3

110 3 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 3 5 5 3 5 3 4 4 3

111 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2

112 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 3 1 2 1 1

113 5 4 2 3 2 5 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 3 5 2

114 3 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 2 2 5 5 2 5 2 2

115 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

116 4 1 5 2 4 3 4 2 3 4 3 3 1 1 1 5 4 1 1 2

117 5 5 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 4

118 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 5 2 2 4 3 2 2 2 5 2

119 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 2 5 2 4 5 2 5 5 4 3

120 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

121 5 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4

122 2 2 4 4 4 3 1 3 3 3 5 4 1 5 3 2 2 4 4 4

123 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1

124 3 2 5 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

125 4 2 2 3 2 5 4 4 4 5 3 2 3 3 1 4 2 5 5 2

126 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1

127 4 5 4 4 3 1 3 3 1 1 5 3 4 1 1 5 5 4 1 5

128 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 4

129 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 5 5 3 3 5

130 1 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 5 1 1 1 3 4 1 1 1



 
 

Resultado del test de Resolución de problemas matemáticos 

Revision de 

la solución

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2

2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2

3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2

4 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0

5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2

6 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0

7 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0

8 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0

9 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0

10 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0

11 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2

12 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2

13 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0

14 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0

15 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

16 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2

17 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2

18 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0

19 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2

20 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2

21 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2

22 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0

23 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0

24 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2

25 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0

26 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0

27 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2

28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

29 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2

30 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0

31 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2

32 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0

33 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0

34 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2

35 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0

36 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2

37 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0

38 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

39 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0

40 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2

41 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0

42 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2

43 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0

44 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2

45 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0

46 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0

47 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2

48 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0

49 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0

50 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

51 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0

52 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2

53 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2

54 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2

55 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2

56 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0

57 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0

58 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0

59 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0

60 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0

61 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2

62 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0

63 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2

64 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2

65 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2

66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

67 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0

68 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2

69 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0

70 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2

Resolución de problemas matemáticos

N°

Comprensión del problema Configuración y ejecución de un plan



 
 

 

71 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0

72 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2

73 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2

74 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2

75 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2

76 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0

77 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2

78 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2

79 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0

80 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0

81 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0

82 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2

83 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2

84 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2

85 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2

86 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0

87 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0

88 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0

89 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2

90 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2

91 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0

92 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0

93 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2

94 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

95 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0

96 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0

97 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0

98 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

99 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0

100 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0

101 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0

102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

105 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2

106 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0

107 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

108 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2

109 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2

110 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0

111 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2

112 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

113 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2

114 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2

115 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2

116 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2

117 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0

118 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0

119 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2

120 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0

121 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2

122 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0

123 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

124 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

125 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0

126 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2

127 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0

128 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2

129 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2

130 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0



 
 

Anexo 7:  Constancia de haber aplicado el instrumento 

 

 

 
 



 
 

Anexo 8: Matriz de Consistencia 
Título: Habilidades sociales y resolución de problemas matemáticos de estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Huacho, 2022 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre 

habilidades sociales y resolución 

de problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en 

una institución educativa pública 

de Huacho, 2022? 

 Problemas Específicos: 

¿Cuál es la relación entre 

asertividad y resolución de 

problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en 

una institución educativa pública 

de Huacho, 2022? 

¿Cuál es la relación entre 

comunicación y resolución de 

problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en 

una institución educativa pública 

de Huacho, 2022? 

¿Cuál es la relación entre 

autorregulación y resolución de 

problemas matemáticos de 

estudiantes de secundaria en 

una institución educativa pública 

de Huacho, 2022? 

Objetivo General:  
Determinar la relación entre 
habilidades sociales y 
resolución de problemas 
matemáticos de estudiantes 
de secundaria en una 
institución educativa pública 
de Huacho, 2022. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre 
asertividad y resolución de 
problemas matemáticos de 
estudiantes de secundaria en 
una institución educativa 
pública de Huacho, 2022 
 
Determinar la relación entre 
comunicación y resolución de 
problemas matemáticos de 
estudiantes de secundaria en 
una institución educativa 
pública de Huacho, 2022 
 
Determinar la relación entre 
autorregulación y resolución 
de problemas matemáticos 
de estudiantes de secundaria 
en una institución educativa 
pública de Huacho, 2022 

Hipótesis General:  
Las habilidades sociales se 
relacionan con resolución de 
problemas matemáticos de 
estudiantes de secundaria en una 
institución educativa pública de 
Huacho, 2022 
 
 
Hipótesis específicas 
La asertividad se relaciona con 
resolución de problemas 
matemáticos de estudiantes de 
secundaria en una institución 
educativa pública de Huacho, 
2022 
 
 
La comunicación se relaciona con 
resolución de problemas 
matemáticos de estudiantes de 
secundaria en una institución 
educativa pública de Huacho, 
2022 
 
La autorregulación se relaciona 
con resolución de problemas 
matemáticos de estudiantes de 
secundaria en una institución 
educativa pública de Huacho, 
2022 

Variable 1: Habilidades sociales 

Dimensión Indicador Ítems Escala de medición Nivel y Rango 

Asertividad 
Afirmación de 
derechos 
Autoestima 

1.2.3.4
.5.6.7 

 
Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre           (5) 
 

 
 
 
Por desarrollar 
(20-46) 
En proceso (47-
73) 
Desarrollado (74-
100) 

Conversación 

Uso de recursos 
verbales. 
Empleo de normas 
sociales 
Fluidez en la 
comunicación 

8,9,10,
11,12,
13,14 

Autorregulación 

Autocontrol de 
emociones 
Expresión de 
emociones 

15,16,
17,18,
19,20 

 

Variable 2: Resolución de problemas matemáticos 

Dimensión Indicador Ítems Escala de 

medición 

Nivel y Rango 

Comprensión 
del problema 

Identifica los datos 
Reconoce y asocia 
la operación que 
aplicará 

1, 2, 3, 

4, 5, 

 

 

Correcto (2) 

Incorrecto   

(0) 

Nivel 

Inicio         (0-10) 

Proceso    (12-16) 

Logro        (18-20) 

 

Escala  

Inferencial 

α> ,05 Acepta H0 

α≤ ,05 Rechaza H0 

Configuración 
y ejecución de 
un plan 

Usa diagramas 
Usa dígitos 
Pone en práctica lo 
establecido en el 
plan 

6, 7, 8, 

9, 

Revisión de la 
solución 

El proceso 
desarrollado permitió 
solucionar el 
problema 

10 

 



 
 

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 

Método:  
Cuantitativo 
Hernández, et al (2018), afirman que: el método 
cuantitativo se caracteriza por el uso de la 
estadística, a los valores se les asigna una 
numeración que sirve para realizar la medición de 
las variables en estudio 
 
Tipo de investigación: Básica. 
Nivel de investigación: Correlacional.  
Enfoque de investigación: Cuantitativo. 
Diseño de investigación.  
No experimental, Descriptivo correlacional  

Corte transversal  

 

Dónde: 

M = Estudiantes 

Ox = Variable 1. Habilidades sociales 

Oy = Variable 2: Resolución de problemas 

matemáticos. 

R = Relación entre variables 

Población: 
La población para el presente estudio 
estuvo conformada por 250 
estudiantes del último ciclo de 
educación básica regular 
 
   
Muestreo 
No Probabilístico intencional. 
 
Muestra 
El conjunto de personas 
seleccionadas para el presente 
estudio son 130 estudiantes del 
sétimo ciclo (Tercero, cuarto y quinto 
de secundaria) 

Técnica: 
Para la presente investigación 
se aplicó la técnica de la 
evaluación dirigida a 
estudiantes del último ciclo de 
educación básica regular.  
 
Instrumento: 
Los instrumentos utilizados 
fueron una lista de cotejo de 
17 ítems de habilidades 
sociales. 
Test de resolución de 
problemas matemáticos que 
fueron aplicadas de manera 
individual, con 10 ítems. 
 
 

Estadística descriptiva 
Para determinar el nivel de 
cada variable dependiente 

- Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 

Estadística inferencial 
Para la prueba de hipótesis. 
Se empleó la estadística no 
paramétrica Rho de 
Spearman, toda vez que la 
prueba de normalidad fue 
no normal. 

 
Dónde:  

𝑟𝑠 = Coeficiente de 

correlación por rangos de 
Spearman  
d = Diferencia entre los 

rangos (X menos Y)  
n = Número de datos 
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