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RESUMEN 

El trabajo académico su objetivo fue establecer la relación entre Autorregulación 

del aprendizaje y competencias matemáticas desde un enfoque cuantitativo, tipo 

básico, para ello se buscó encontrar la relación de las dimensiones: Motivación y 

actitud hacia el aprendizaje, Estrategias cognitivas y Autoevaluación y regulación 

metacognitiva con las competencias matemáticas. El grupo estudiado fue de 53 

estudiantes de Cutervo 2024, se utilizó la encuesta basada en una escala de 

autorregulación del aprendizaje con 40 items y el instrumento un cuestionario de 20 

preguntas con cuatro competencias, la primera evaluada mediante una escala tipo 

Likert y la segunda una escala ordinal. La confiabilidad de instrumentos fue 

analizada por Alfa de Cronbach, la encuesta escala de autorregulación del 

aprendizaje obtuvo 0,930 de fiabilidad y el instrumento de competencias 

matemáticas obtuvo 0,814 de fiabilidad, los resultados evidenciaron la no relación 

entre Autorregulación del aprendizaje 6,9% y competencias matemáticas 13,8% se 

concluye que los resultados amerita una mejora y atender a los estudiantes de 

manera oportuna para que exista correlación entre las variables estudiadas. 

Palabras clave: Autorregulación del aprendizaje, competencias matemáticas,

estudiantes, resolución de problemas, estrategias.
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ABSTRACT 

The objective of the academic work was to establish the relationship 

between Self-regulation of learning and mathematical competences from a 

quantitative approach, basic type, for this we sought to find the relationship of the 

dimensions: Motivation and attitude towards learning, Cognitive strategies and Self-

assessment and metacognitive regulation with mathematical skills. The group 

studied was 53 students from Cutervo 2024, the survey technique was used based 

on a self-regulation learning scale with 40 items and as an instrument a 

questionnaire of 20 questions focused on four competencies, the first evaluated 

using a Likert-type scale. and the second an ordinal scale. The reliability of the 

instruments was analyzed by Cronbach's Alpha, the self-regulation of learning scale 

survey obtained 0.930 reliability and the mathematical skills instrument obtained 

0.814 reliability, the results showed no relationship between Self-regulation of 

learning 6.9% and mathematical competencies 13.8% it is concluded that the results 

warrant improvement and serving students in a timely manner so that there is a 

relationship between the variables studied. 

Keywords: Self-regulation of learning, mathematical competencies,

students, problem solving, strategies.
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I. INTRODUCCIÓN

En estos últimos tiempos el aprendizaje ha ido disminuyendo en todas 

las áreas curriculares, sin lugar a duda en el área de Matemática ha 

mermado los resultados académicos es por ello que se busca autorregular 

los aprendizajes y desarrollar las competencias matemáticas para favorecer 

en parte los aprendizajes de la Matemática, es así que el reto a estudiar el 

problema de investigación planteado es con la finalidad de ayudar a mejorar 

las actitudes, manejar a plenitud las competencias matemáticas, las nuevas 

estrategias y que  los docentes no pueden ser ajenos a las exigencias que 

ofrece en mundo tecnológico (Morales, 2023). 

La autorregulación del aprendizaje facilita un aprendizaje autónomo 

en los estudiantes, en la que la metacognición ayuda a descubrir los 

procesos de aprendizaje que cada estudiante va logrando en su proceso de 

formación académica (Conejo, 2022). El proceso de autorregulación del 

aprendizaje, está dado por un amplio conjunto de habilidades que ayuda a 

los estudiantes a activar sus estrategias de aprendizaje para lograr sus 

propósitos académicos (Kim et al. 2023). 

Así mismo la autorregulación en el aprendizaje se enriquece cuando 

es aplicado en diferentes contextos del saber educativo, al utilizar diferentes 

instrumentos y estrategias regula la metacognición en cada uno de los 

estudiantes. La innovación ayuda a generar diferentes estilos de 

aprendizaje, evidenciándose resultados favorables en su rendimiento 

académico. La integración y/o articulación de todas las áreas se centran a 

desarrollar procesos metacognitivos para validar lo aprendido (Mahecha et 

al., 2022). 

Para Schunk et al. (2023), la autorregulación de los aprendizajes en 

estudiantes se ha obtenido por sus esfuerzos y resultados significativos a 

nivel de la educación básica con éxito, de este proceso llevado, permite 

motivar a los estudiantes en la mejora de sus aprendizajes y cumplir sus 

retos propuestos y al mismo tiempo los discentes desarrollen sus 

capacidades, habilidades y destrezas, para organizar su aprendizaje, y 

pueda dar solución a los conflictos. Para Ponidi (2020), la investigación 



2 
 

acción permitió conocer los bajos niveles de logro para ello mencionó que 

aprendizaje por descubrimiento ayuda a mejorar los aprendizaje y 

desarrollan las competencias matemáticas, el impulso a demostrar las 

mejores actitudes y evocarse a los conocimientos que generan estos 

aprendizajes, es por ello que aprender matemática sirve para que se 

desenvuelvan en la vida, tomar sus propias decisiones de manera autónoma 

para resolver problemas de sus contextos ya sean reales o simulados.  

Al evaluar las competencias matemáticas están buscando que los 

estudiantes desarrollen sus potencialidades y que cada vez se impulsen por 

aplicar procesos, estrategias, algoritmos y sobre todo que reflexionen sobre 

sus avances y desaciertos (Salazar y Arévalo, 2021). 

Para Sitopu (2024) y Yuliana (2023), proponen la incorporación de la 

alfabetización matemática, considerándose un trabajo holístico que engloba 

al entendimiento en plenitud y en sus contextos, desarrollando habilidades 

del siglo XXI, creciendo la competitividad global entre los estudiantes como 

desarrollo personal y nacional, al minimizar la alfabetización matemática 

reduce la calidad de la educación. 

Por ello, la investigación  realizada  tuvo como centro de su aplicación 

en una I.E de Cutervo, región Cajamarca; se formula como problema 

¿Autorregulación del aprendizaje y competencias matemáticas en 

estudiantes de secundaria de Cutervo 2024? y como pregunta general ¿Qué 

relación existe en las dimensiones de autorregulación del aprendizaje y  

competencias Matemáticas?, y por ende se formula como preguntas 

específicas: ¿Qué relación hay entre las dimensiones motivación y actitud 

hacia el aprendizaje, estrategias cognitivas y autoevaluación, regulación 

metacognitiva y las competencias matemáticas en estudiantes de 

secundaria de Cutervo 2024?,  

Desde la perspectiva teórica, la investigación se justifica en la medida 

que los resultados contribuyeron a mejorar las variables en estudio y estos 

aportarán nuevos conocimientos, en el nivel metodológico, los resultados 

investigados ayudaron a proponer nuevas técnicas de estudio y desde el 

aspecto práctico, los resultados ayudaron a los adolescentes secundaria 

apliquen estrategias de autorregulación en sus aprendizajes y al mismo 
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tiempo desarrollen sus competencias matemáticas. 

El trabajo académico tuvo por objetivo general establecer la relación 

entre autorregulación del aprendizaje y las competencias matemáticas en 

estudiantes de Cutervo 2024. Y los objetivos específicos: Establecer la 

relación de motivación y actitud hacia el aprendizaje, las estrategias 

cognitivas y Autoevaluación y regulación metacognitiva con las 

competencias matemáticas en estudiantes de secundaria de Cutervo 2024. 

Así mismo tuvo como hipótesis general: existe relación directa la 

autorregulación del aprendizaje y competencias matemáticas con estudiantes 

de secundaria Cutervo 2024. Y como hipótesis específicas: existe relación 

directa la motivación y actitud hacia el aprendizaje, las estrategias cognitivas 

y Autoevaluación y regulación metacognitiva con las competencias 

matemáticas en estudiantes de secundaria de Cutervo 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 Desde México, Martínez et al. (2024) sus estudios realizados apuntan 

que el manejo de competencias matemáticas necesitan  mayor tratamiento 

es decir, debemos utilizar una variedad de estrategias adecuadas para una 

mayor comprensión en los aprendizajes, se debe desarrollar habilidades 

cognitivas para que los estudiantes se desenvuelvan eficientemente en los 

diferentes contextos y utilicen la matemática como herramienta 

indispensable para desarrollar problemas cotidianos y sirva como soporte 

para la construcción y andamiaje de situaciones problemáticas de alta 

demanda cognitiva. El objetivo de la a investigación es conocer como los 

estudiantes al egresar de la secundaria manejan adecuadamente las 

competencias matemáticas, cuyo enfoque es cuantitativo con diseño 

transversal descriptivo, los resultados evidenciaron rezago en la 

comprensión de los objetivos relacionados a las competencias matemáticas 

por lo que surge la necesidad de implementar estrategias creativas para 

mejorar los aprendizajes por la matemática. 

 Desde Ecuador, Sáez et al. (2021) se plantea como objetivo promover 

el uso de modelos psicométricos de escalas que  ayuden a implementar la 

autorregulación del aprendizaje, se utilizó un diseño instrumental 

aplicándose a 438 estudiantes de secundaria, las escalas tuvieron gran 

confiabilidad que constaron de 53 ítems dentro de cinco escalas, por lo que 

los docentes están en la obligación de promover su utilización para obtener 

resultados que favorezcan los aprendizajes en los estudiantes.  

 Desde España, de acuerdo a Fraile et al. (2020) su estudio se basó 

en cómo implementar los procesos de regulación de sus aprendizajes a 

través de conformación de grupos y de evaluar formativamente con la 

finalidad de valorar cada esfuerzo que realizan los estudiantes; este proceso 

de autorregulación  favorece para que cada estudiante reflexione sobre cada 

reto que asume, el estudio de investigación realizado fue cuantitativa en la 

que se aplicó dos cuestionarios a 88 estudiantes de España para conocer 

los avances de sus aprendizajes, la aplicación de criterios de evaluación bien 

establecidos o formulados de manera coherentes con las actividades 

propuestas, ayudan a obtener resultados más favorables y de gran 
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significatividad para los aprendizajes.  

 De igual manera; desde el Ecuador, Tigrero et al. (2020) sus estudios 

realizados sobre la autorregulación del aprendizaje, involucra al docente 

para actuar de manera más activa en la mediación del conocimiento y los 

estudiantes logren afianzar sus procesos metacognitivos, los estudiantes 

aplican diversas formas de aprender, por lo que se requiere habilidades 

creativas para profundizar los aprendizajes, los docentes tienen que 

incorporar acciones y/o estrategias motivadoras, herramientas que innoven 

el pensamiento creativo de los estudiantes para favorecer los aprendizajes 

de manera significativa. La metodología desarrollada fue cualitativa con un 

enfoque holístico al cual permitió reconocer la problemática, identificar 

causas y plantear alternativas de solución. 

 De igual manera desde España, para Cerezo et al. (2019) menciona 

en su investigación que el proceso de la autoeficacia  ayuda a que cada 

estudiante regule sus propios ritmos de aprendizaje, la aplicación de las 

nuevas estrategias didácticas permite a mejorar su autorregulación, 

enriqueciendo el aprendizaje por los conocimientos de diversas materias, se 

aplicado un diseño cuasiexperimental pretest-postes, con  grupo de control 

de 206 alumnos con  grupo experimental de 167 estudiantes, ambos grupos 

utilizaron estrategias de autorregulación del aprendizaje. Sin embargo, 

dichos resultados son ambiguos, pero con el conocimiento amplio las 

estrategias de autorregulación motivarán al uso adecuado y planificado para 

obtener una autoeficacia positiva. 

 Desde Huancavelica-Perú, Castellanos de la Cruz (2023) en su 

trabajo de investigación menciona que la competencia lectora tiene mucha 

influencia para desarrollar las competencias matemáticas y conocer a 

cabalidad sobre esta correlación de variables, se aprovechó investigar sobre 

los exámenes de la prueba ECE aplicadas por el MINEDU-Perú. Su estudio 

es tipo básica, nivel descriptivo correlacional, ubicándose en el espectro de 

Pearson con una correlación positiva alta, es decir, existe mucha correlación 

sobre desarrollo de las competencias lectoras enlazadas a las competencias 

matemáticas para la resolución de  problemas de los contextos del día a día. 

 Así mismo desde Pisco-Perú, Sulca (2023) su investigación se apunta 
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a encontrar la relación de la autorregulación y las competencias matemáticas 

en dos instituciones educativas de Pisco, su metodología fue con enfoque 

cuantitativo, investigación básica con diseño correlacional, su muestra fue 

161 estudiantes utilizó un cuestionario para conocer sobre la variable 

autorregulación del aprendizaje y la prueba de matemática del MINEDU 

encontrando una relación directa significativa entre variables, concluyendo 

que cuando los estudiantes autorregulan sus aprendizajes, mejoran sus 

niveles de logro en competencias matemáticas. 

 En Puno-Perú, para Paye (2019) la investigación propuesta se 

enmarca el enfoque de Resolver problemas, porque a través de este modelo 

permite que los estudiantes se orienten a regular sus aprendizajes, al 

desarrollar sus competencias y capacidades, el desarrollo de los procesos 

matemáticos ayuda a los estudiantes a ser autónomos en sus propuestas. 

La aplicación de esta metodología se desarrolló en un proceso cuantitativo 

en estudiantes del VI y VII ciclo con diseño cuasi experimental de 4 grupos, 

2 de control y 2 experimental cuyos instrumentos serán pruebas escritas, 

prácticas calificadas y resolver problemas, se afianzaron estos estudios con 

ayuda del método del POLYA. Los estudiantes desarrollarán sus 

competencias cuando aplican procesos heurísticos, hacen conjeturas, 

utilizan el razonamiento como medio de solucionar sus problemas, el punto 

clave para aprender Matemática es resolver problemas en diferentes 

contextos.  

 Para, Muchiut et al. (2018) y Junaštíková, (2024), mencionan que la 

autorregulación del aprendizaje consiste en que los docentes generen 

espacios de interaprendizaje, dándoles las oportunidades necesarias para 

que construyan sus aprendizajes y sean el centro del proceso de 

aprendizaje, utilizando estrategias motivacionales. Este enfoque de la 

Neuroeducación implica aprendizajes constantes y desarrollar sus 

competencias durante el trayecto de su vida. 

 Así mismo para Zambrano et al. (2018) sostiene que autorregular el 

aprendizaje se basa a que los estudiantes regulan sus emociones y para ser 

analizadas sus resultados han utilizado el modelo de Zimmerman. De igual 

manera para Morales (2023), determinó que para autorregular el aprendizaje 
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influye bastante la inteligencia emocional en los aprendizajes de los 

estudiantes.  

 Según Maliza (2023), el aprendizaje autónomo se desarrolla cada vez 

mejor cuando el rendimiento académico es en gran escala, de esta manera 

se superan y se combina con el trabajo colaborativo. Además, Rahmawati 

(2023) menciona que existe un mayor rendimiento en la matemática a través 

del trabajo cooperativo. 

 Así mismo para Varías y Callao (2022) consideran al aprendizaje 

autónomo como un proceso de gran expectativa por que se requiere 

desarrollar en gran medida sus habilidades superiores en diferentes 

contextos y tomar decisiones para solucionar problemas de la vida diaria. 

Según Sáez et al. (2021), mencionó que las escalas son valiosas para 

determinar aprendizajes autorregulados completos o específicos y así 

promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Según Chaves y Rodríguez (2017), mencionan sobre la teoría 

sociocognitiva, donde se deben enfocar en los elementos de autoeficacia y 

motivación para autorregular los aprendizajes y se imparta una educación 

formal. Mientras tanto, Torrano y Soria (2016), afirman que la autorregulación 

del aprendizaje se interrelaciona entre la cognición y motivación al cual se 

ha convertido en el episodio central en Psicología de la Educación, 

demostrándose entusiasmo por la motivación intrínseca y autoconfianza en 

desarrollar sus capacidades. 

 Considerando la teoría de la Inteligencia emocional de Daniel 

Goleman, según Quilez et al (2023), la teoría se relaciona con el rendimiento 

académico por lo que es de vital importancia el proceso de regulación con 

las características de cada individuo. Del mismo modo para Nasution (2023) 

menciona que desde temprana edad se debe trabajar en el desarrollo de sus 

emociones, para entender, regular y comprender los procesos cognitivos. 

 Según Vidal (2024), las competencias en la matemática se convierten 

en el soporte del currículo, de docentes y estudiantes para fortalecer las 

habilidades; sin lugar el desarrollar competencias a través del aprendizaje 

invertido ayuda a la productividad de los aprendizajes. De otra manera, para 

Capéans et al. (2021), mencionan que la competencia digital docente nos 
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permite evaluar los criterios o dimensiones para su desempeño, es preciso 

evaluar variedad de competencias y definiciones; no basta conocer el 

dominio de la tecnología, si no, mejorar la metodología, estrategias y manejar 

procesos de investigación. 

  

 Así mismo para Fernández et al (2023), considera tres dimensiones 

de la autorregulación del aprendizaje: Motivación y actitud hacia el 

aprendizaje, enfocado a obtener relevancia e impacto social por sus 

aprendizajes; Estrategias cognitivas, enfocadas a utilizar variedad de 

recursos y potenciar las habilidades cognitivas y Autoevaluación y regulación 

metacognitiva, relacionada con la superación de obstáculos de aprendizaje 

y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos así mismo tener un dominio 

de control de las emociones.  

 Para Wagner (2021) la competencia entre pares engrandece el 

conocimiento matemático y la autorregulación de los aprendizajes, es decir, 

se debe motivar desde pequeños a desarrollar sus emociones, atendiendo 

sus necesidades educativas, la lectura es el elemento clave para fortalecer 

la buena comunicación entre pares.  

 De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, 

según da Silva (2020), el conocimiento previo fortalece los aprendizajes de  

estudiantes, deben tener condiciones necesarias como predisposición y 

contar con materiales didácticos significativos. 

El-Adl, y Alkharusi, (2020) mencionan que los estudiantes demostraban 

ansiedad ante los exámenes lo que afectaba negativamente con el 

aprendizaje autorregulado. 

 Para Pramasdyahsari (2023) afirma que los estudiantes deben 

desarrollar a plenitud sus competencias, así mismo es valioso que 

desarrollen su pensamiento crítico, que sean creativos, que tengan una 

comunicación constante, propone desarrollar libros digitales STEM para 

fortalecer las habilidades. 

 Según R.M.Nº 649-2016-MINEDU (2016), las competencias 

matemáticas en la EBR, están formuladas en base a 4 y pretenden el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, la 
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matemática ayuda a formar personas capaces de buscar, organizar, 

sistematizar y analizar información y tomar decisiones oportunas, y resolver 

problemas utilizando estrategias y conocimientos matemáticos.  

 Para Alsina (2021) sugiere desarrollar un enfoque centrado en la 

enseñanza de la estadística priorizando desde inicial, partiendo de sus 

contextos con la finalidad de asegurar aprendizajes centrados en la 

interpretación y análisis de datos y resolver problemas estadísticos.   

 De igual manera, García y Izquierdo (2017), mencionan que el 

aprendizaje de los números es complicado en secundaria, por lo que se 

incentiva a los docentes utilizar los recursos tecnológicos como herramienta 

de mejora y que las matemáticas sean eficaces para desarrollar las 

competencias en todas sus dimensiones. 
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III. MÉTODO

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

El tipo es básica, según (Baena, 2017) este tipo apunta únicamente en los 

fundamentos teóricos sin considerar los fines o propósitos prácticos, por lo 

que la investigación pura estudia un problema, con la finalidad de ampliar el 

conocimiento. 

El estudio de investigación estuvo asociada al enfoque cuantitativo, según 

Hernández et al. (2023), se caracteriza porque realiza una serie de procesos 

para recolectar datos y probar hipótesis, haciendo uso de la estadística para 

organizarlas y probar teorías. 

El diseño de investigación fue no experimental, además fue transversal, los 

datos a investigar se obtienen al instante y no se monitorea los procesos, el 

alcance fue correlacional, es decir, existe la correlación entre variables en 

estudio (Hernández y Mendoza 2018). Tiene como esquema. 

Figura 1. Diseño de investigación 

M: muestra 

V1: Autorregulación del aprendizaje 

V2: Competencias matemáticas. 

   r: relación 

3.2. Variables y operacionalización. 

De acuerdo al enfoque en estudio fue de carácter cuantitativo, las 

variables representan las características de lo estudiado y pueden variar con 

el transcurso del tiempo. De otro modo la operacionalización nos ayudó a 

conceptualizar las variables como aspectos medibles (Hernández y Mendoza 

2018). El trabajo académico se indagó con dos variables, autorregulación del 

aprendizaje y competencias matemáticas. 

V1 

V2 

r 
M 
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 V1. Autorregulación del aprendizaje. 

 Definición conceptual. La autorregulación viene hacer conjunto de procesos 

donde los estudiantes auto reflexionan sobre su propio proceso de 

aprendizaje, es decir, monitorean sus avances y dificultades, se enfocan en 

mejorar sus actitudes, su rendimiento (Ganda y Boruchovitch, 2018). 

 Definición operacional. La variable se consideró tres dimensiones para 

autorregular los aprendizajes, acumular conocimientos deja de ser 

importante, si no, buscar y seleccionar ideas para actuar de manera 

autónoma. La escala tuvo 40 ítems, cuya medición es ordinal. 

 

V2. Competencias matemáticas. 

 Definición conceptual.  

 Según Vásquez y Beltrán (2008), las competencias matemáticas se 

desarrollan cuando enfrentan situaciones problemas es allí el estudiante 

hace una combinación de sus capacidades para enfrentar las situaciones de 

contextualización, al aplicar procesos algorítmicos de carácter matemático, 

así mismo para Uyen (2021) hace referencia que la comunicación 

matemática ayuda en gran medida a obtener resultados progresivos y 

duraderos.  

 Definición operacional.  

 Se midieron a través del instrumento de evaluación de una prueba escrita, 

que abarca 4 dimensiones; cada dimensión consta de 5 problemas para 

medir los indicadores de logro, con un total de 20 ítems. (Prueba diagnóstica 

de Matemática MINEDU, 2021), su evaluación es a través de una escala 

cualitativa estructurada en categorías. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Según Hernández et al. (2014), población conjunta de elementos que 

son objeto de estudio y concuerdan con los lineamientos específicos. La 

población está compuesta por 53 alumnos de un colegio secundario entre 

varones y mujeres, al cual pertenece a la zona rural del distrito de Cutervo. 

Por su parte: Santa y Pestana (2008), sostienen que la muestra es un 

subconjunto de una población, que se toma como referencia en estudio. Como 
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criterios de inclusión, todos los estudiantes que integran la I.E en estudio y 

como criterios de exclusión. No hubo exclusión de estudiantes. 

Muestreo, Se tuvo en cuenta a estudiantes del VI Ciclo con la finalidad de 

obtener resultados cercanos al objetivo de la investigación. El obtener 

resultados estadísticos es valioso, pero no se debe caer en la complejidad 

(Araujo, 2024). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

TECNICAS  

Permiten recopilar información esencial para la investigación. La variedad de 

metodologías utilizadas, están determinadas por datos específicos a ejecutar 

(Hernández y Mendoza 2018). Se utilizó la ENCUESTA variable 

autorregulación del aprendizaje. 

INSTRUMENTOS  

Son herramientas que nos ayudan obtener información sobre las variables de 

investigación, con la finalidad de organizar de manera oportuna los datos en 

estudio (Useche et al. 2019); para ello se ha elaborado un cuestionario para 

conocer niveles de logro y las competencias matemáticas, consta de 5 ítems 

en cada competencia cuya autoría pertenece al MINEDU (2021) tomado del kit 

de evaluación diagnóstica correspondiente al VI ciclo.  

VALIDACIÓN.  

Para Vega et al (2023) la validación es importante para dar credibilidad a los 

instrumentos de recojo de información. El primer instrumento la escala de 

autorregulación del aprendizaje ya estuvo validada por un grupo de docentes 

mexicanos. El segundo instrumento fue sometido al juicio de expertos por tres 

profesionales en la que señalaron la conformidad de las dimensiones sobre 

competencias matemáticas para lo cual otorgaron sus firmas en señal de 

aceptación para su aplicación.  

CONFIABILIDAD.  

Para Remaycuna et al (2023), la confiabilidad otorga resultados para 

determinar las relaciones entre las variables o de lo contrario optar nuevas 

estrategias de enseñanza. Se ejecutó con la aplicación de un cuestionario a 53 

estudiantes de una Institución Educativa secundaria de Cutervo, los resultados 
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obtenidos se procesaron en el SPSS en su versión 27, utilizando la prueba 

estadística Alfa de Cronbach, determinándose la no relación entre las variables.  

3.5. Procedimiento. 

Para ejecutar los instrumentos de evaluación, se estableció  acuerdos con el 

director de la I.E y los docentes con la finalidad de recoger información sobre 

las variables estudiadas, luego se dará a conocer a los PP.FF los resultados, 

posteriormente se dará a conocer a los estudiantes sobre la importancia de 

dicha investigación; de esta manera se aplicó dos instrumentos: una escala de 

40 items para desarrollar en un tiempo de 20 minutos y en otra visita se aplicó 

un cuestionario con 4 dimensiones para conocer sobre las competencias 

matemáticas con un tiempo de dos horas pedagógicas. Posteriormente se 

procesó los resultados con el SPSS y se obtuvo tablas para su análisis. 

3.6. Método de análisis de datos. 

Se tuvo en cuenta los procedimientos de resultados adquiridos de la muestra 

de 53 estudiantes, se estructuró la información en tablas estadísticas, con 

ayuda de estadística descriptivo. Para verificar los objetivos se consideró la 

distribución normal de datos; se utilizó el método paramétrico (Kolmogorov), 

dicha prueba indicó que no existe relación entre las dos variables y 

posteriormente los resultados se presentó haciendo uso del aplicativo Excel, 

SPSS. 

3.7. Aspectos éticos. 

Para González et al. (2023) viene hacer la valoración del comportamiento 

humano ante la información proporcionada por los investigados, luego que al 

ser difundidos dicha investigación se respetó la autoría de los investigadores 

sin violar los derechos de intelectualidad. Las referencias se elaboraron con 

normas APA séptima edición. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

IV. RESULTADOS. 

Análisis de normalidad. 

Se utilizó para conocer el coeficiente a realizar, la hipótesis tuvo como objeto de 

estudio a 53 estudiantes, los resultados se obtuvieron aplicando el método de 

Kolmogorov-Smirnov, del cual se muestran en tabla 1, cuya significancia de 0.655 

bilateral para la Autorregulación del aprendizaje y Competencias matemáticas, esto 

significa que los resultados no tienen normalidad.  

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad  

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

V1. 

Autorregulación 

del aprendizaje 

0.069 53 .200 

V2. Competencias 

matemáticas 
0.138 53 0.013 

 

La tabla 1 se observó el resultado de Kolmogorov-Smirnov de variables de 

investigación, teniendo ante la variable 1 un valor .200 y en la variable 2 un valor 

de .013 de la prueba, de los resultados se deduce que los datos no se ajustan a la 

distribución normal. 
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Tabla 2 
Correlación entre variables Autorregulación del aprendizaje y las Competencias 
matemáticas 

Correlaciones 

   Autorregulación 
del aprendizaje 

Competencias 
matemáticas 

V1. 
Autorregulación 
del aprendizaje 

Correlación de 
Pearson 

1 0.063 

Sig. (bilateral)  0.655 

N 53 53 

V2. Competencias 
matemáticas 

Correlación de 
Pearson 

0.063 1 

Sig. (bilateral) 0.655  

N 53 53 
 

 

La prueba Pearson (coeficiente de correlación) se obtuvo p-valor de 0,655  0.05, 

no existe correlación directa y baja a (r=0,063) entre la Autorregulación del 

aprendizaje y las Competencias matemáticas.  

Para comprobar la hipótesis general: Si p-valor, se rechaza la hipótesis alterna y 

se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 3 
Correlación de las variables Motivación y actitud hacia el aprendizaje y 
competencias matemáticas 

Correlaciones 

  Motivación y 
actitud hacia el 

aprendizaje 

Competencia 
matemática 

Motivación y 
actitud hacia el 
aprendizaje 

Correlación de 
Pearson 

1 0.111 

Sig. (bilateral)  0.431 

N 53 53 

Competencias 
matemáticas 

Correlación de 
Pearson 

0.111 1 

Sig. (bilateral) 0.431  

N 53 53 

Se observa la prueba de Pearson, un p-valor de 0.431 0.05 Por lo tanto, se afirma 

la no existencia de una correlación y baja (r= 0.111) entre Motivación y actitud 

hacia el aprendizaje y las Competencias matemáticas. Por lo que no se acepta la 

hipótesis específica 1. 

Para la hipótesis específica 1, se utilizó: Si p-valor , se rechaza la hipótesis 

alterna y se opta la hipótesis nula.  
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Tabla 4 

Correlación de las variables estrategias cognitivas y competencias matemáticas 

Correlaciones 

  Estrategias 
cognitivas 

Competencia 
matemática 

Estrategias 

cognitivas 

Correlación de 

Pearson 
1 0.019 

Sig. (bilateral)  0.891 

N 53 53 

Competencias 

matemáticas 

Correlación de 

Pearson 
0.019 1 

Sig. (bilateral) 0.891  

N 53 53 

Según lo observado, la prueba de Pearson, ha resultado un p-valor 0.8910.05 Por 

lo tanto se constata que no hay una correlación y baja (r=0.019) entre las 

estrategias cognitivas y las Competencias matemáticas. Por tanto, no se acepta la 

hipótesis específica 2. 

Para comprobar la hipótesis específica 2, se utilizó: Si p-valor, en consecuencia, 

no se acoge la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula.  

Tabla 5 

Correlación entre las variables: Autoevaluación y regulación metacognitiva y 

competencias matemáticas 

Correlaciones 

  Autoevaluación y 

regulación 

metacognitiva 

Competencia 

matemática 

Autorregulación y 

regulación 

metacognitiva 

Correlación de 

Pearson 

1 0.061 

Sig. (bilateral)  0.665 

N 53 53 

Competencias 

matemáticas 

Correlación de 

Pearson 

0.061 1 

Sig. (bilateral) 0.665  

N 53 53 

Se observa la prueba de Pearson, obteniéndose un p-valor de 0.665  0.05 Por lo 

tanto se establece que no hay correlación y baja (r=0.061) entre Autoevaluación y 

regulación metacognitiva y las Competencias matemáticas. En tal sentido no se 

acepta la hipótesis específica 3. 
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V. DISCUSIÓN 

 Ante el objetivo general se pretendió establecer la relación entre la 

Autorregulación del aprendizaje y competencias matemáticas en estudiantes de 

secundaria de Cutervo 2024; se observó ausencia de relación entre las variables 

dado que el nivel de significancia fue de 0,625  0,05. Este hallazgo no concuerda 

con el aporte de Sulca (2023) en la que su estudio se basó al autorregular sus 

aprendizajes los estudiantes mejoran sus competencias matemáticas. Se evidenció 

que no hay relación entre las dos variables estudiadas, debido a que los estudiantes 

no autorregulan sus aprendizajes y por ende no desarrollaron a cabalidad sus 

competencias matemáticas. Considerando las teorías de inteligencia emocional y 

el aprendizaje significativo, desde pequeños se deben trabajar en el desarrollo de 

sus emociones y autorregular sus aprendizajes, así mismo se debe enfocar en 

lograr que los estudiantes partan de situaciones reales para que sus aprendizajes 

sean más interesantes, duraderos y significativos y den valor de lo que aprenden.  

 Según objetivo específico 1 al indicar si hubiera relación entre motivación y 

actitud hacia el aprendizaje y competencias matemática, respecto a los resultados, 

la relación en ambas variables no es significativa y se comportan como variables 

independientes. Este estudio se contrasta con Cerezo (2019) que menciona que 

los estudiantes deben desarrollar la autoeficacia para mejorar los ritmos de 

aprendizaje e implementar nuevas estrategias de enseñanza. Teniendo en cuenta 

el aporte de Torrano y Soria (2016) al cual propone que debe existir una 

interrelación fuerte entre la motivación y cognición.  

 Con el objetivo específico 2, al indicar si existiera relación las estrategias 

cognitivas y competencias, según los resultados, la relación en ambas variables no 

es significativa y se comporta como variables independientes, este estudio se 

compara con el aporte de Rahmawati (2023) menciona que se debe utilizar nuevas 

estrategias como trabajar cooperativamente. 

 Finalmente con el objetivo específico 3 al indicar si existiera relación entre 

autoevaluación y regulación metacognitiva y las competencias matemáticas, los 

resultados, la dimensión y la variable no es significativa y se comporta como una 

variable independiente, el estudio se contrasta con los hallazgos de Tigrero et al. 

(2020) al mencionar que se debe afianzar los procesos metacognitivos para 

enriquecer los aprendizajes. 
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 De esta manera, se deduce que no necesariamente la Autorregulación del 

aprendizaje es causal de mejora frente a las competencias matemáticas, ya que 

ambas variables actúan independientemente.  
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VI. CONCLUSIONES

Primero: Según el objetivo general al establecer a relación entre las dos variables, 

se encontró la no relación entre autorregulación del aprendizaje y las competencias 

matemáticas ya que, al aplicar la escala de valoración, algunos estudiantes 

manifiestan una buena predisposición en su aprendizaje, mientras al aplicar el 

cuestionario para la segunda variable, se encontró resultados con bajos niveles de 

logro. 

Segundo: Considerando el objetivo específico uno, se evidenció que hay una 

motivación favorable y predisposición por aprender, en tal sentido no existe relación 

pertinente al desarrollar competencias matemáticas.  

Tercero: De acuerdo al objetivo específico dos no existe relación entre estrategias 

cognitivas y el desarrollo de situaciones del contexto ya que se encontró en los 

estudiantes dificultades al desarrollar habilidades y destrezas para mejorar las 

competencias en el área de matemática.  

Cuarto: Referente al objetivo específico tres, al impulsar la autoevaluación y 

regulación metacognitiva se evidenció que el alumno tiene limitaciones al 

reflexionar sobre sus avances y dificultades, lo que en la solución de problemas 

matemáticos no utiliza adecuadamente sus procesos cognitivos y el pensamiento 

crítico, para la toma de decisiones en el logro de sus aprendizajes en el campo de 

los números en el contexto donde se desenvuelve.  
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VII. RECOMENDACIONES

Primero. A la directora de la I.E; al encontrarse que no hay relación entre las 

variables investigadas, se ha evidenciado que estudiantes no autorregulan sus 

aprendizajes, así mismo no desarrollan de manera adecuada sus competencias 

matemáticas; para ello se sugiere que todo el personal docente trabaje 

articuladamente con la finalidad de potenciar las dimensiones de ambas variables 

en los estudiantes de secundaria de Cutervo 2024. 

Segundo. A los estudiantes se recomienda mantener una motivación activa para 

lograr aprendizajes efectivos y tener una buena actitud en su proceso de desarrollo 

de su autonomía, fortaleciendo el área de matemática se convierta en una ciencia 

atractiva que le ayude a desenvolverse en cualquier aspecto de su vida. 

Tercero. Con los resultados, se sugiere a los docentes participar de talleres y 

capacitaciones presenciales y virtuales para ampliar nuevas estrategias cognitivas 

promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras, así mismo organizar las 

comunidades de aprendizaje y reforzar las horas colegiadas como soporte de 

interrelación y mejorar la retroalimentación, la metacognición y sobre todo manejo 

adecuado de sus emociones. Así mismo a los PP. FF, apoyar a sus hijos en el 

cumplimiento de sus actividades educativas. 

Cuarto. A la UGEL, a través de los especialistas de áreas apoyar con 

capacitaciones sobre autoevaluación y regulación metacognitiva a los docentes 

para manejar adecuadamente sus emociones, a utilizar instrumentos de evaluación 

formativas, metodologías activas para desarrollar convenientemente las 

competencias en el área de matemática. 
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ANEXOS
ANEXO 1: 

Tabla de operacionalización de variables: 

Variables de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Escala de 

medición 

V1. 

Autorregulaci

ón del 

aprendizaje 

Es un 
proceso 
continuo y 
activo que 
busca 
mejorar sus 
habilidades 
cognitivas, 
motivacional
es y 
reflexivas, 
apuntando a 
lograr sus 
propósitos 
en base a 
sus 
exigencias 
personales. 
(Fuentes et 
al., 2023) 

La variable 
en estudio se 
medirá 
mediante 3 
dimensiones
: Motivación 
y actitud 
hacia el 
aprendizaje, 
Estrategias 
cognitivas y 
Autoevaluaci
ón y 
regulación 
metacognitiv
a, con un 
total de 40 
ítems. 

Motivación y 
actitud hacia 
el 
aprendizaje. 

Estrategias 
cognitivas. 

Autoevaluaci
ón y 
regulación 
metacognitiv
a. 

 Autoeficacia ante 
las tareas. 

 Motivación 
intrínseca por la 
tarea. 

 Apreciación de 
utilidad. 

 Relevancia 
personal e impacto 
social. 

 Rendimiento 
académico. 

 Planificación 
pertinente. 

 Materiales físicos 
y/o electrónicos. 

 Andamiaje y 
trabajo 
colaborativo. 

 Identificación de 
conocimientos y 
experiencias. 

 Estrategias de 
autoevaluación. 

 Metacognición e 
identificación. 

 Superación de 
obstáculos de 
aprendizaje. 

 Atención en la 
tarea. 

 Autocontrol. 

Escala Likert: 
▪ Muy poco 

de acuerdo 
(1). 

▪ Poco de
acuerdo (2).

▪ Medianamente
de acuerdo (3).

▪ Bastante de
acuerdo (4).

▪ Totalmente
de acuerdo
(5).

V2. 

Competencia

s 

matemáticas 

Son un 
conjunto de 
capacidades 
que 
demuestran 
los 
estudiantes  
al desarrollar 
sus 
habilidades, 
se enfocan a 
solucionar 
problemas de 
la vida diaria. 
(R.M.Nº 649-
2016-
MINEDU, 
2016) 

Aprender 
matemática 
involucra el 
desarrollo de 
4 
dimensiones 
entre ellas: 
Resuelve 
problemas 
de cantidad, 
resuelve 
problemas 
de 
regularidad, 
equivalencia 
y cambio, 
resuelve 
problemas 
de forma, 
movimiento 
y 
localización, 
resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos e 
incertidumbr

Resuelve 
problemas 
de cantidad. 

Resuelve 
problemas 
de 
regularidad, 
equivalencia 
y cambio. 

Resuelve 
problemas 
de forma, 
movimiento 
y 
localización. 

Resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos e 
incertidumbr
e. 

 expresa 
cantidades 
numéricas. 

 comunica su 
entendimiento 
al operar 
cantidades 

 interpreta 
datos y 
condiciones 
algebraicas. 

 comprende las 
relaciones 
algebraicas 

 diseña objetos 
geométricos y 
sus 
transformacion
es. 

 Expresa su 
comprensión 
con formas 
geométricas. 

 Presenta datos 
con gráficos 
probabilísticos, 

Escala 

ordinal: 

Logro 

destacado 

(AD). 

Logro 

esperado (A) 

En proceso 

(B) 

En inicio (C) 



 
 

e. Al cual 
será medida 
por un 
cuestionario 
de 20 items. 

comunica la 
comprensión 
de datos 
estadísticos y 
probabilísticos. 

  

 



 
 

ANEXO: Instrumento de recolección de datos 

Escala de Autorregulación del aprendizaje. 

Este instrumento pretende identificar aspectos relacionados con la autorregulación 

del aprendizaje. Su aplicación se realiza por fines de investigación. Se solicita su 

colaboración, garantizando que los resultados serán confidenciales. Se presenta 

una serie de factores sobre el proceso de aprendizaje. Valore que tan de acuerdo 

esta con la presencia de estos en su rol cotidiano como estudiante. Responda con 

honestidad; no hay respuesta buena o mala. Marque con una X su valoración 

considerando la escala que se presenta. Conteste todos los reactivos.  

¡Muchas gracias! 

1 2 3 4 5 

Muy poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

1. Pienso que el aprendizaje es algo que me enriquece como persona.      

2. Me interesa construir aprendizajes para poder mejorar la sociedad.      

3. Ante las materias que curso me propongo metas de aprendizaje por interés 
personal. 

     

4. Me interesa obtener buenas calificaciones en las materias que curso.      

5. Espero que mis padres y profesores reconozcan mi esfuerzo por aprender.       

6. Trabajo con dedicación las tareas y actividades de clase asignadas por mis 
profesores. 

     

7. Me considero un estudiante al que se le facilita el aprendizaje.      

8. Cuando mis profesores plantean trabajos y proyectos nuevos me siento 
capaz de desarrollarlos exitosamente. 

     

9. Considero que los éxitos académicos que he tenido se deben a mi esfuerzo.      

10. Considero que los aprendizajes que he desarrollado se deben a mis 
cualidades y habilidades personales. 

     

11. Cuando se trabajan nuevos temas o proyectos en clase, suelo reflexionar 
sobre los conocimientos previos que tengo al respecto. 

     

12. Normalmente relaciono los temas que se van a trabajar en clase con 
experiencias o sucesos que he vivido en el pasado.  

     

13. Antes de empezar un trabajo o proyecto suelo tener claras las 
características que éste debe tener. 

     

14. Identifico las expectativas de los profesores sobre los trabajos y proyectos 
que asignan. 

     

15. Antes de realizar un trabajo  o proyecto acostumbro a pensar en acciones 
que hagan más fácil el cumplimiento exitoso de lo esperado. 

     

16. Ante las actividades de clase, tareas y proyectos que mis profesores 
asignan, hago primero un plan de acciones a desarrollar para posteriormente 
aplicarlo. 

     



 
 

17. Cuando los trabajos son en equipo me gusta fomentar que los integrantes 
nos pongamos de acuerdo en los pasos que se van a seguir, para luego 
desarrollarlos. 

     

18. Suelo pedir ayuda a mis profesores cuando no entiendo algún tema o 
actividad de clase. 

     

19. Cuando mis profesores dan explicaciones sobre un tema o actividad, suelo 
poner atención. 

     

20. Pido ayuda a mis compañeros cuando no entiendo algún tema o actividad 
en clase. 

     

21. Aprovecho las explicaciones que mis compañeros puedan brindarme 
sobre los temas o actividades de clase. 

     

22. Cuando trabajo alguna actividad de aprendizaje en clase o casa me siento 
con la confianza de estar haciendo las cosas de modo correcto. 

     

23. Tomo decisiones con seguridad ante las dudas que surgen en las tareas, 
trabajos y proyectos que asignan mis profesores. 

     

24. Suelo contar con útiles y recursos escolares suficientes para aprovechar al 
máximo las clases (libros, cuadernos, plumas, lápices, calculadora, regla, etc). 

     

25. Utilizo equipo tecnológico conveniente para la realización de tareas, 
trabajos y proyectos (laptop, Tablet, smartphone, acceso a internet, etc). 

     

26. Suelo aprovechar de modo eficiente el tiempo que se me brinda para 
desarrollar los trabajos de clase. 

     

27. Cuando desarrollo trabajos y proyectos suelo darme cuenta de los 
obstáculos que surgen y pueden dificultar mi aprendizaje. 

     

28. Encuentro modos suficientes de superar las dificultades que surgen al 
momento de realizar actividades de clase y tareas. 

     

29. Me considero un estudiante que enfrenta las cuestiones académicas con 
tranquilidad y sin estresarme.  

     

30. Ante las actividades de aprendizaje difíciles o cuando hay mucha carga 
académica suelo mantenerme con tranquilidad. 

     

31. Normalmente me doy cuenta de los aprendizajes que estoy generando a 
lo largo del desarrollo de un proyecto o actividad de clase. 

     

32. Realizo reflexiones sobre mi forma de trabajar que me permitan hacer 
cambios o ajustes para favorecer mi desempeño y aprendizaje. 

     

33. Acostumbro a revisar la calidad de mis trabajos y proyectos durante el 
proceso de desarrollo de los mismos. 

     

34. Al finalizar una tarea, trabajo o proyecto hago una autoevaluación 
objetiva del mismo, identificando fortalezas y áreas de mejora. 

     

35. Identifico con claridad las limitaciones personales que tengo ante ciertos 
temas, materias o tipos de actividades académicas. 

     

36. Busco apoyo, estrategias y otros mecanismos para superar mis 
limitaciones personales, a fin de favorecer mi desempeño académico y 
aprendizaje. 

     

37. Evito los factores de distracción que hay en mi casa al momento de 
estudiar o realizar tareas. 

     

38. Evito los factores de distracción que hay en el colegio al momento de 
recibir clases o realizar actividades académicas. 

     

39. Cada vez que finalizo un trabajo de clase o proyecto visualizo aspectos en 
los que puedo mejorar como estudiante para lograr un mejor desempeño. 

     

40. Considero que después de cada parcial o periodo me convierto en un 
mejor estudiante. 

     



 
 

Prueba diagnóstica de Matemática 

 En esta prueba diagnóstica, encontraras preguntas en las que debes marcar con 
una “X” la alternativa correcta. 

 También encontrarás preguntas en las que tienes que realizar tus procedimientos 
y escribir tu respuesta.  

 Hazlo de forma clara y ordenada.  
 Usa solo lápiz para responder las preguntas. 
 Utiliza los espacios en blanco para hacer tus anotaciones al resolver las preguntas. 
 Debes resolver tu prueba en silencio y sin mirar las respuestas de tus compañeros. 

Si tienes dudas en alguna pregunta puedes pasar a la siguiente. Luego, si todavía 
tienes tiempo puedes regresar a las preguntas que no has respondido. 
 
Para medir el nivel de logro de cada estudiante, se utilizará la escala cualitativa 
establecida en el Currículo Nacional de EBR: 
 

AD: Logro destacado A: Logro esperado B: En proceso C: En inicio 
Cuando el estudiante 
evidencia un nivel superior 
a lo esperado respecto a la 
competencia.  

 

Cuando el estudiante 
evidencia el nivel esperado 
respecto a la competencia, 
demostrando manejo 
satisfactorio en todas las 
áreas propuestas y en el 
tiempo programado. 

Cuando el estudiante está 
próximo o cercano al nivel 
esperado respecto a la 
competencia, par lo cual 
requiere acompañamiento 
durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

Cuando el estudiante 
muestra un progreso 
mínimo en una competencia 
de acuerdo al nivel 
esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el 
desarrollo de las tareas. 
 

 
 

 

1) Los panes chutas son originarios del Cusco. Estos 

se caracterizan por ser panes muy grandes de forma 

circular. 

Juana quiere repartir 4 de estos panes entre sus 3 

sobrinos de tal forma que cada uno reciba la misma 

cantidad de pan. Aproximadamente, ¿qué cantidad 

le corresponde a cada uno de sus sobrinos? 

 

Competencia 1: Resuelve problemas de cantidad 



2) Carlos compró cierta cantidad de panes. Puso

1

4
de esa cantidad sobre una bandeja y dejó el

resto de panes en la bolsa.  

¿Cuántos panes dejó Carlos en la bolsa? 

3) Pedro tiene 154
3 kg de azúcar en su tienda. Con esta cantidad de azúcar, él

armaba bolsas de 
1

2
 kg de azúcar cada una.

¿Cuántas bolsas como máximo pudo armar Pedro? 

4) Teresa repartió este chocolate entre sus

hermanos. 

Ella le dio 
1

3
 del chocolate a Miguel, 

1

4
 del 

chocolate a Diego y se quedó con el resto. ¿Qué 

parte del chocolate repartió Teresa entre sus 

hermanos? 



 
 

 

5) La siguiente imagen, nos muestra algunas recomendaciones para cuidar nuestra 

espalda al llevar una mochila. Observa. 

 

Si un niño tiene una masa corporal de 40 kilogramos (kg), ¿cuántos kilogramos 

debe llevar, como máximo, en su mochila? 

 

 

6) En las paredes de un coliseo deportivo, se colocaron mayólicas como esta: 

 

Competencia 2: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 



 
 

Las mayólicas se colocaron siguiendo la siguiente secuencia: 

 

Tal como se observa, las mayólicas del lugar 11, 12 y 13 se han salido de su lugar. 

De acuerdo a la secuencia mostrada, ¿Cuál de los siguientes gráficos 

corresponden a las mayólicas que faltan?  

 

7) Luis ahorra su dinero en una alcancía. El primer día deposita S/10. A partir del 

segundo día, deposita en la alcancía S/2 diarios. 

La siguiente tabla registra el ahorro de Luis al transcurrir los días. 

Día 1 2 3 4 5 6 … 

Ahorro total (S/) 10 12 14 16 18 20 … 

 

A partir de esta situación, ¿cuánto habrá ahorrado Luis en el día 12? 

 



 
 

8) Lucía y su familia van al circo. Al sacar sus cuentas, ella observa que: 

 

 

9) Resuelve la siguiente ecuación:  4 ( x + 1 ) = 28 

¿Cuál es el valor de “x”? 

 



 
 

10) Una mañana Laura recogió los 

huevos de su granja y los colocó en 

envases como este. Observa. 

Con todos los huevos que recogió 

Laura pudo completar solo 10 de estos 

envases y sobraron algunos huevos. 

Dada esta situación, Jaime dice: “Entonces, Laura recogió más de 60 huevos” 

¿Con cuál de los siguientes valores comprobarías que lo que dice Jaime es 

incorrecto? 

 

 

 

11) Franco utilizó cubitos de igual tamaño para construir un cubo grande. Más tarde, 

desarmó este cubo grande y, con todos los cubitos, construyó un nuevo sólido. 

¿Cuál será ese nuevo sólido? 

 

Competencia 3: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 



 
 

12) La siguiente imagen muestra el diseño de una rampa apropiada para 

discapacitados. 

 

De acuerdo a esta información, ¿cuánto medirá el ángulo de elevación A? 

 

 

 

13) Observa el siguiente sólido. 

 

¿Cuál será la vista lateral de este sólido? 



 
 

 

14) En las zonas cercanas al río Amazonas, las casas se construyen sobre pilotes 

de madera. Liz dibuja de manera correcta el momento en el que, en un día soleado, 

su casa se refleja en este río. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa el dibujo 

realizado por Liz? 

 



 
 

15) César elabora el siguiente diseño para hacer un mueble. 

 

De acuerdo al diseño mostrado, ¿cuánto es la medida del ángulo x? 

 

 

 

16) En la siguiente tabla se muestra la cantidad de turistas extranjeros que se 

encuentran hospedados en el hotel “Sumaq” 

País de origen Cantidad de turistas 

Canadá 8 

México 4 

Japón 12 

 

Para esta situación, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la 

cantidad de turistas extranjeros hospedados en este hotel? 

Competencia 4: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 



17) El siguiente gráfico muestra la cantidad de pacientes (niñas y niños) que han

sido atendidos en la posta médica de una comunidad, durante los meses de enero 

a abril de 2020. 



 
 

A partir de esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 

18) Un grupo de 20 dirigentes se han reunido para decidir en que ciudad del Perú 

se realizará la próxima final del campeonato juvenil de vóley. Se tiene 4 ciudades a 

escoger: Cusco, Arequipa, Lima o Cajamarca. 

Estas fueron sus respuestas: 

 

¿Cuál será la ciudad que representa la moda de este conjunto de datos? 

 

19) Jaime lanza un vaso descartable vacío hacia arriba. Este gira en el aire y, luego 

de unos segundos, cae sobre una mesa. 



Según esta información, ¿cómo habrá quedado el vaso sobre la mesa? 

20) La siguiente tabla muestra la cantidad de llaveros que confeccionó un grupo

de estudiantes la semana pasada. Sin embargo, faltó anotar la cantidad de

llaveros que hizo Juan. Observa. 

Rosa Doris Pedro Juan Elsa 

12 16 14 14 

Si se conoce que la producción promedio de los 5 estudiantes es 15 llaveros 

semanales, ¿cuántos llaveros confeccionó Juan? 

Gracias por tu participación. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Consentimiento Informado del Apoderado 

Título de la investigación: “Autorregulación del aprendizaje y competencias 

matemáticas en estudiantes de secundaria de Cutervo 2024” 

Investigador (a): Tantajulca Collantes, Santos Lorenzo. 

Propósito del estudio 

Le invitamos a su hijo(a) a participar de la investigación titulada “Autorregulación 

del aprendizaje y competencias matemáticas en estudiantes de secundaria de 

Cutervo 2024” cuyo objetivo general es Establecer la relación entre autorregulación 

del aprendizaje y competencias matemáticas en estudiantes de secundaria de 

Cutervo 2024. del Programa de Segunda Especialidad en Innovación Educativa y 

Mentalidad Emprendedora, de la Universidad César Vallejo del campus Trujillo, 

aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la 

Institución Educativa “Gabriel García Márquez” Caramarca Chico–Cutervo.  

Describir el impacto del problema de investigación. 

Este trabajo se enfoca en conocer la Autorregulación del aprendizaje y 

competencias matemáticas en estudiantes de secundaria de Cutervo 2024, con la 

finalidad de mejorar los niveles de logro en los aprendizajes de los estudiantes. 

Procedimiento 

Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en esta investigación: 

1. Se realizará una encuesta que consta de 40 items para conocer sobre la 

Autorregulación del aprendizaje en estudiantes de secundaria de Cutervo 2024. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizará en el 

ambiente de la I. E. “Gabriel García Márquez”. 

Las respuestas de la encuesta serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, ser anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decir 

si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo 

haya aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema. 



 
 

Riesgo (principio de no maleficencia): 

Mencionar que el resultado de la investigación se alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener 

ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la información 

recogida en la entrevista a su hijo es totalmente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán 

bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán 

eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el investigador 

Tantajulca Collantes, Santos Lorenzo: tantajulcalorenzo@gmail.com y docente 

asesora: Lavado Guzmán, Milagritos Yrene. 

Consentimiento 

Después de haber leído los objetivos de la investigación autorizo que mi menor 

hijo participe en la investigación. 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………… 

Fecha y hora: …………………………………………………………………………… 
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Anexo 

Resultado del reporte del TURNITIN 

Santos Lorenzo Tantajulca Collantes. 

 


