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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias que existen en las 

dificultades de la competencia matemática entre estudiantes del ciclo VI de una 

institución pública de Lima. Tuvo un enfoque cuantitativo, fue de tipo básica y con 

diseño no experimental de alcance descriptivo comparativo, conto con una muestra 

de investigación de 44 estudiantes conformada por primer grado (grupo uno) y 

segundo grado de secundaria (Grupo dos). Se utilizo el EVAMAT-7 como 

instrumento de investigación con un nivel de confiabilidad de (Alfa=0,974), entre los 

principales resultados tenemos que el grupo uno muestra un rango promedio de 

18,00 y el grupo dos 26,91. En la prueba de hipótesis se encontró un valor de 

U=145,000 y un Sig.=0,023) entre ambos grupos. Con lo cual, se determinó que 

existen diferencias significativas en las dificultades de la competencia matemática 

entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima. 
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Abstract 

This research aimed to determine the differences that exist in the difficulties of 

mathematical competence among students of cycle VI of a public institution in Lima. 

It had a quantitative approach, it was of a basic type and with a non-experimental 

design with a comparative descriptive scope, it had a research sample of 44 students 

made up of first grade (group one) and second grade of secondary school (group 

two). The EVAMAT-7 was used as a research instrument with a reliability level of 

(Alpha = 0.974), among the main results we have that group one shows an average 

range of 18.00 and group two 26.91. In the hypothesis test, a value of U = 145,000 

and a Sig. = 0.023) was found between both groups. With which, it was determined 

that there are significant differences in the difficulties of mathematical competence 

among students of cycle VI of a public institution in Lima. 

Keywords: Competence, mathematics, numbering, calculus, geometry. 
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I INTRODUCCIÓN 

Para Sperling et al. (2019), la educación integral promovida por las diversas 

instituciones educativas en el mundo entero, han considerado que el desarrollo de 

la competencia matemática es un pilar eje en la formación de los estudiantes en los 

diferentes niveles y etapas de su vida escolar y académica. Para Angelka y Goran, 

(2018)  la competencia matemática representa un conjunto de conocimientos y 

destrezas relacionadas a toma de decisiones cuantitativas y que siguen un proceso 

abstracto y complejo  en su camino resolutivo. Por lo tanto, en este camino de 

adquisición de estas habilidades es necesario generar entornos adecuados para 

incorporar estos aprendizajes a la vida cotidiana. 

      Los países nórdicos junto a Corea del Sur y Singapur demuestran año tras año 

en las diversas pruebas internacionales  como el Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA), Medición Europea del Conocimiento (MEC) y la 

Evaluación Internacional Asiática (EIA) un alto nivel de desempeño en las áreas de 

ciencias y especialmente en matemática (Kozlov et al., 2020). En estos países se 

da prioridad al desarrollo de las habilidades matemáticas desde el nivel inicial de 

estudios. Para este fin, generan diversos procedimientos y estrategias donde los 

estudiantes se encuentren en un clima adecuado de aprendizaje. Incluyendo las 

tecnologías en el desarrollo resolutivo de las diversas operaciones matemáticas. la 

otra cara de la moneda son los países africanos y algunos países latinoamericanos 

que en muchos de los casos se encuentran en un nivel de logro matemático en fase 

inicial (Alsina et al., 2019). 

      La prueba diagnóstica aplicada  en las diferentes instituciones educativas del 

Perú (Ministerio de Educación, 2021), presentó datos alarmantes en los resultados 

del área de matemática en los estudiantes del ciclo VI correspondiente al primer y 

segundo grado  del nivel secundaria. Donde un 38% está en un nivel muy por debajo 

del aprendizaje básico en el desarrollo de la competencia matemática. Entre los 
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aspectos relacionados a este fracaso inicial del aprendizaje está la conectividad, el 

mal uso del tiempo de aprendizaje en línea y el compromiso insipiente de los padres 

de familia y tutores educativos. R. García, 2014  manifiesta que los bajos niveles de 

la competencia matemática están muy ligados a la presencia de discalculia en el 

estudiante. Lo cual, acrecienta aún más el problema por la atención educativa 

ineficiente. 

 

      En una institución educativa de Lima se ha evidenciado que de cada tres 

estudiantes uno presenta serias dificultades en el rendimiento académico del área 

de matemática, observados los reportes de la plataforma de información de los 

aprendizajes del MINEDU (2020). Está situación es corroborada en los informes 

técnico pedagógico y en el informe de gestión anual de la institución educativa 

(IGAIENro1241, 2020). En el diagnóstico docente se ha encontrado falencias en las 

áreas de numeración, cálculo, geometría y en la resolución de problemas. Siendo 

este último donde se encuentran la mayor cantidad de casos con dificultades de 

aprendizaje. Esta situación se sigue agudizando en este nuevo contexto de la 

pandemia COVID 19. Por la falta de conectividad y recursos económicos para 

agenciarse de medios y materiales tecnológicos que ayuden al proceso de 

aprendizaje. 

 

      El análisis de esta problemática nos lleva a plantearnos las siguientes 

interrogantes de investigación. Como pregunta general tenemos, ¿Qué diferencias 

existen en las dificultades de la competencia matemática entre estudiantes del ciclo 

VI de una institución pública de Lima? Como preguntas específicas tenemos,  ¿Qué 

diferencias existen en las dificultades en la numeración  entre  estudiantes del ciclo 

VI de una institución pública de Lima?, ¿Qué diferencias existen en las dificultades 

en  el cálculo  entre  estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima?, 

¿Qué diferencias existen en las dificultades en la geometría   entre  estudiantes del 

ciclo VI de una institución pública de Lima?, ¿Qué diferencias existen en las 
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dificultades en  la resolución de problemas entre  estudiantes del ciclo VI de una 

institución pública de Lima?. 

      Esta investigación se justifica desde enfoque heurístico matemático  de Miranda 

y Gómez-Blancarte (2018) que estructura una secuencia de pasos metodológicos 

para la enseñanza de la matemática. Esta investigación ha utilizado el test de 

competencias matemática EVAMAT 7 dirigido a estudiantes de primer y segundo 

año de secundaria. Habiéndose aplicado en diferentes contextos de Iberoamérica. 

Brinda validez y confiabilidad en su aplicación.  Por otro lado, creemos firmemente 

que los resultados de este estudio servirán a los profesionales en el campo 

educativo a adoptar ciertas estrategias de mejora en sus sesiones aplicativas. 

      Como objetivos generales de este estudio tenemos, determinar las diferencias 

que existen en las dificultades de la competencia matemática entre estudiantes del 

ciclo VI de una institución pública de Lima. En cuanto a los objetivos específicos 

tenemos: determinar las diferencias que existen en las dificultades de la numeración 

entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima, determinar las 

diferencias que existen en las dificultades del cálculo entre estudiantes del ciclo VI 

de una institución pública de Lima, determinar las diferencias que existen en las 

dificultades de geometría entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de 

Lima, determinar las diferencias que existen en las dificultades de resolución de 

problemas entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima.  

     En cuanto al enunciado de la hipótesis general tenemos, existen diferencias 

significativas en las dificultades de la competencia matemática entre estudiantes del 

ciclo VI de una institución pública de Lima. Las hipótesis específicas son las 

siguientes, existen diferencias significativas en las dificultades de la numeración 

entre  estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima,  existen diferencias 

significativas en las dificultades el cálculo  entre  estudiantes del ciclo VI de una 

institución pública de Lima, existen diferencias significativas en las dificultades la 

geometría entre  estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima, existen 
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diferencias significativas en las dificultades de resolución de problemas entre 

estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima. 

II. MARCO TEÓRICO

En cuanto a los referentes teóricos de esta investigación tenemos al estudio de 

Blanco y Ferreira (2021), elaboraron un estudio sobre adquisición de habilidades 

matemáticas según sexo en una escuela secundaria de la ciudad de  Loja, Esta 

investigación  se desenvuelve dentro del paradigma heurístico  con un camino 

permanente en la busca de probabilidades para la solución de problemas en los 

diferentes contextos de la vida. Pues según estos principios la matemática se 

encuentra directamente ligada a cada aspecto de este mundo. Esta investigación 

presenta un diseño descriptivo comparativo y conto con una muestra de estudio de 

124 estudiantes de ocho años de dos escuelas rurales. Se utilizo una prueba 

estandarizada de dificultad tres elaborada por la unidad pedagógica de Loja con un 

nivel de confiabilidad alto (a=0,984). Los resultados que se muestran en esta 

investigación son que el grupo del colegio uno alcanzo una media de 12,35 y el 

grupo del colegio dos un puntaje de 12,42. La prueba de hipótesis muestra un valor 

de significancia de la T de suden de 0,234. Con lo que se concluye que no existen 

diferencias significativas entre los grupos evaluados sobre habilidades matemática  

      Pardo (2021) en su estudio sobre dificultades de la competencia matemática en 

estudiantes de un colegio público de Lima.  Esta investigación asienta su base 

teórica en el modelo de competencia matemática de Razza et al. (2015) que 

propone una matemática para la vida y en los cuales los estudiantes asumen su rol 

de autoaprendizaje con la utilización de diversas estrategias. Esta investigación es 

de tipo básica con un diseño no experimental, conto con una muestra de 71 

estudiantes del primer grado y segundo grado de secundaria. Se utilizo el test para 

medir competencia matemática EVAMAT 7. Cuyos principales resultados muestran 

que el 35,1% se encuentran en un nivel bajo del desarrollo de las habilidades de 

cálculo y resolución de operaciones y un 21,4% en el segundo grupo de evaluados. 
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La prueba de hipótesis muestra un valor de significancia de 0,000. Lo que indica 

que si existen diferencias entre el grupo A y el grupo B de evaluados. Esta 

investigación muestra resultados de ambos grupos similares a nuestro estudio. 

      Fonseca et al. (2018), en su estudio sobre las dificultades en el aprendizaje de 

la matemática en el nivel primaria de dos instituciones educativas de la ciudad de 

Lima. Esta investigación describe los aspectos teóricos más recurrentes en el 

aprendizaje de la matemática y su repercusión en las deficiencias que se generan 

a partir de estas, como es la presencia de la discalculia. Se apoya fuertemente en 

el modelo matemático de Benito Búa et al. (2016) que enfatiza varios procesos 

resolutivos que debe alcanzar el niño en la adquisición de la competencia 

matemática. Esta investigación es de tipo básica y con un diseño descriptivo con 

dos grupos comparativos. Conto con 74 unidades de estudios y se aplicó la prueba 

estandarizada de EVAMAT 5. Entre los principales resultados podemos observar 

que en el área de numeración el grupo uno obtuvo 34,7% en un nivel bajo y el grupo 

dos 22,4%. En cuanto al área de resolución de problemas el grupo uno obtuvo 

47,1% y el grupo dos 25,8% en un nivel bajo. En cuanto a la prueba de hipótesis se 

obtuvo una U de 212,000 y un p valor de 0,000.  Con lo cual se concluye que existen 

diferencias significativas entre los grupos evaluados.   

      Morsanyi et al. (2018), en su estudio sobre dificultades de la matemática en 

jóvenes de un instituto caribeño en Santo Domingo, esta investigación describe de 

manera minuciosa las características de aprendizaje de un estudiante estándar del 

instituto caribeño relacionados a que grupo se idéntica más con operaciones 

aritméticas o a operaciones algebraicas. Presenta un diseño descriptivo 

comparativo y utilizo a toda la población de estudio con un total de 52 estudiantes. 

Aplico como instrumento la prueba de EVAMAT-8 y los resultados fueron los 

siguientes. El 45% de los evaluados tuvo una tendencia hacia las operaciones 

aritméticas, 36% tendencia hacia las operaciones algebraicas y el 19% fue mixto. 

Estos datos han permitido identificar las tendencias al uso de la matemática en 
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situaciones variadas. El estudio concluye describiendo que existen diferencias en 

los aprendizajes de las diferentes áreas matemáticas por los jóvenes del instituto. 

 

      Alavena (2016) en su estudio sobre el estándar de competencia alcanzado 

según sexo en estudiantes de primaria de Lima.  Esta investigación fundamenta su 

base teórica en el modelo de resolución de problemas de Orton (2000) donde 

estructura diversos elementos y estrategias para conseguir el nivel de resolución. 

Además, le asigna un valor social al logro de la competencia matemática, situándola 

como base para el desempeño en la vida cotidiana. La investigación se desenvuelve 

en un enfoque cuantitativo y muestra un diseño no experimental de alcance 

descriptivo. Se presentan dos grupos bien definidos dentro de la población (Grupo 

de varones y grupo de mujeres). Se utilizo la batería para la evaluación de las 

habilidades matemática de García (2009). Entre los principales resultados se puede 

mencionar que en el área de numeración y resolución de problemas las niñas 

mostraron mejor performance (67% - 74%), en el área de geometría sólo un 15% 

obtuvo puntajes adecuado, mientras que el grupo de niños destaco en las áreas de 

geometría (44% ) y en el área de resolución ambos grupos muestran bajo nivel (12% 

y 14% respectivamente). En la prueba de hipótesis se puede observar un valor de 

U de Mann de Whitney de 148,000 y un sig. De 0,000. Con lo cual se determina que 

existe diferencias significativas entre los grupos de niños y niñas en el aprendizaje 

de matemática. 

 

 

 

      Recoba (2017) en su trabajo de investigación sobre los procesos de adquisición 

de la matemática en jóvenes de un instituto de Lima. Esta investigación muestra el 

modelo teórico de García (2009) sobre el pensamiento lógico matemático, que 

describe los diversos procesos operacionales para llegar a la razón. Además, 

destaca el talento innato que poseen los seres humanos para utilizar esta cualidad 

en diferentes situaciones problemáticas de la vida. Presenta un diseño descriptivo, 

un enfoque cuantitativo con una muestra de 114 participantes en este estudio y se 
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aplica la prueba resolutiva de García. Entre los principales resultados descriptivos 

tenemos que el 47,1% han logrado un nivel alto en el pensamiento matemático, 

34.9% un nivel medio y 17,9% un nivel bajo. Se utilizo la t de Student para comparar 

grupos independientes con un valor de significancia de 0,124. Lo cual determina 

que no existe diferencias del pensamiento matemático entre los grupos evaluados. 

Esta investigación presenta una metodología muy similar a la de nuestro estudio lo 

cual permitió comparar los resultados obtenidos.  

      Nortes-Artero y Nortes-Checa, (2017), desarrollaron una investigación sobre 

niveles de complejidad matemática en niños con coeficiente intelectual bajo y niños 

con coeficiente intelectual normal de la ciudad de Armenia. Este estudio se basa en 

el enfoque de competencias de Solar y García (2013), que fundamentan procesos 

para el desarrollo de diversas habilidades previas al conocimiento de la 

secuenciación numérica y sus propiedades operacionales. De tal manera que la 

adquisición cuantitativa de las operaciones aritméticas y algebraicas sean más 

susceptibles de ser asimiladas por el niño con niveles bajos de su coeficiente 

intelectual. El estudio muestra un diseño no experimental y de alcance descriptivo, 

con una muestra de investigación de 32 niños de diez años de edad evaluados 

previamente para definir el coeficiente intelectual. Se evaluó la competencia 

matemática a través de una prueba estandarizada por los mismos investigadores, 

que paso por los criterios de validez y confiabilidad (KR 20=0,947). Los resultados 

claramente hacen notar una diferencia entre los grupos. El grupo uno (C.I Bajo) 

alcanzo 12/60 puntos y el grupo dos (C.I Normal) obtuvo 46/60 puntos. En la prueba 

de hipótesis obtuvo un nivel de significancia de 0,000. Confirmando que existen 

diferencias en el nivel de adquisición compleja de la matemática. Este estudio 

cuenta con un amplio marco teórico sobre los niveles de aprendizaje de la 

matemática. Lo cual nos ha servido de insumo para el marco teórico y la discusión 

de los resultados. 
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      Perales y Fernández (2016), realizaron una investigación sobre el 

pensamiento numérico motriz de estudiantes de primaria de una institución pública 

de Córdoba. Este estudio se apoya en la propuesta teórica de Rigal (2007) sobre el 

aprendizaje de los números y el cálculo matemático a través de la experiencia 

motora, donde el niño se desenvuelve utilizando la relación cuerpo, espacio y tiempo 

para programar ideas numéricas. Esta investigación muestra un enfoque 

cuantitativo y presenta un diseño descriptivo, la muestra fue conformada por 48 

niños. Se aplico el test de da Fonseca sobre identifica numérica en el espacio. Entre 

los resultados más relevantes se encontró que 48% de los evaluados muestran un 

percentil alto de aprendizaje, 21% un percentil medio alto, 13% un nivel medio y un 

18% presenta un nivel bajo. Este último grupo fue identificado como posible riesgo 

de tener discalculia y se recomendó derivar a un diagnóstico más profundo para 

verificar su situación. 

      Huise 2015, desarrollo una investigación sobre la resolución de problemas en 

estudiantes de primaria. Esta investigación se basa en el modelo de Parlan (2000) 

de planificación estratégica de la tarea matemática, donde se plantean una serie de 

lineamientos metodológicos sugeridos a los profesores en su quehacer docente y 

que permiten alcanzar logros de resolución de problemas. Esta investigación 

presenta un diseño descriptivo con comparación de dos grupos muestrales. Su 

muestra de investigación la conformaron 82 estudiantes de dos grados diferentes 

de primaria. Se utilizó una prueba de habilidad resolutiva elaborada por el mismo 

investigador y cuyo nivel de confiabilidad fue de nivel alto (KR 20=0,897). Entre los 

principales resultados se encontró que el 12,88% del primer grupo muestra un nivel 

deficiente de la capacidad resolutiva y el 19,33% del grupo dos se encuentra en un 

nivel bajo de resolución. La prueba de hipótesis nos muestra un valor de U de Mann 

de Whitney significativo (U=102,000 y un Sig. 0,000). Concluyendo que existen 

diferencias significativas entre los grupos evaluados. 

      En el contexto escolar cuando se habla de aprendizaje, también se  hace alusión 

al termino dificultad de aprendizaje (Terekhova Y Zubova, 2021). Son diversas las 
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situaciones que generan déficit en la adquisición de la competencia matemática. Por 

un lado, está la predisposición del docente para generar caminos más factibles de 

aprendizaje matemático y por otro lado, encontramos las incertidumbres que se 

generan los mismos estudiantes producto de mitos y situaciones negativas sobre 

las matemática. Se ha generado un escenario terrorífico  sobre las operaciones 

matemáticas (Guerrero, 2021) . Los mismos padres de familia generan este clima 

de miedo a sus hijos, señalando a la matemática como una asignatura difícil y 

compleja de entender. 

 

      El currículo de la matemática a nivel educativo siempre ha sido prioridad para 

las instituciones educativas. Se le otorga más horas de atención pedagógica, 

evaluaciones, horas de repaso y costos de enseñanza (Stijepic, 2020). Pero en la 

gran mayoría de centros educativos sigue el problema de un nivel bajo de 

aprendizaje. A partir de esto se han generado varios cuestionamientos, como, si 

relación cantidad de horas y aprendizaje son correctas o no. Sí los procedimientos 

y estrategias de enseñanza tienen repercusión en la vida de los estudiantes y 

finalmente nace un tercer cuestionamiento referido a los mitos y creencias que 

aprender matemática es toda una proeza. Ha pasado mucho tiempo y todavía se 

sigue escuchando estos cuestionamientos. 

 

      La competencia matemática denominada por Del Río et al. (2016) como una 

consecución de habilidades en el uso cuantitativo de los datos y que tiene como 

base la operación y la resolución  de uno o más casos problemáticos de orden 

numérico y que requieren ciertas operaciones resolutivas para solucionarlo. En este 

contexto operacional. Para Ortiz y Gravini (2012) se ven implicados diversos 

procesos cognitivos  y perceptivos como la identificación, el análisis, síntesis y 

evaluación del proceso matemático. Durante estos momentos de interiorización del 

proceso matemático del estudiante el docente debe generar un entorno que facilite 

estos momentos operacionales. 
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      Para Garrido (2015) la competencia matemática puede empezar a adquirirse 

desde edades tempranas y se prolonga a lo largo de la vida escolar, académica y 

profesional y laboral de la persona. Esto requiere cultivar un estilo de vida ligada a 

la utilización de las operaciones matemáticas y poner en práctica permanente los 

contenidos básicos de esta competencia como son identificar secuencia de 

números, calcular montos, y resolver problemas en diferentes contextos. Esta labor 

de introducir al infante en el mundo de los números  se inicia en casa y corresponde 

a los padres encaminarlos en esta tarea, dejando complejos y miedos generados 

por mitos o experiencias escolares traumáticas en el área de matemática(Villalba & 

Frisancho, 2018). 

      Para poder dimensionar la variable dificultades de la competencia matemática 

es necesario recurrir a teóricos como Garcés y Hidalgo (2018), que divide el 

aprendizaje de la matemática en cuatro áreas que necesitan ser atendidas de 

manera integral y no separado por niveles o tiempo. La numeración, el cálculo, la 

geometría y la resolución de problemas deben enseñarse de forma paralela y 

dosificarla de acuerdo a cada edad de aprendizaje. García (2016) elaboro una 

prueba para medir el nivel de competencia matemática en estudiantes de diversos 

grados. En esta prueba se consideran las cuatro áreas mencionadas anteriormente 

y son las que permiten verificar si un estudiante es competente o no en el uso 

contextual de la matemática. 

      La numeración representa un proceso cuantitativo ascendente y descendente 

que este sujeto al concepto de cantidad. Desde muy temprana edad los niños van 

adquiriendo este concepto de cantidad en diferentes momentos de su vida, al 

caminar o correr interiorizan que cantidad de pasos se requiere para llegar más 

rápido a su objetivo o que cantidad les gustaría comer de postre (Marinova et al., 

2021). Estas nociones le ayudan a  entender posteriormente la noción de número y 

de lo que representa como valor de cantidad dentro de una operación mental. 

Entonces la numeración puede entenderse como, como la capacidad para 

identificar, secuenciar y operacionalizar números de diferentes cantidades en la 
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búsqueda de una acción rápida de respuesta ante una situación de necesidad de 

respuesta. 

      El cálculo es un proceso cognitivo que requiere el uso de la memoria a corto y 

largo plazo para establecer relaciones operacionales que permitan ejecutar de 

manera rápida la aproximación a una respuesta numérica. Esta capacidad es la que 

menos estimulamos. Pues en muchos de los casos el tiempo es el que corrige este 

aspecto producto de la experiencia en situaciones de aprendizaje matemático 

(Perales y Fernández, 2016), nos dice que una disfunción en el proceso de 

adquisición de esta capacidad podría generar una discalculia. Es decir, un trastorno 

en el uso del cálculo y que podría tener un origen congénito o patológico. Se puede 

adquirir en el proceso de desarrollo fetal o en el proceso experiencial de la escuela. 

      La relación del cuerpo con el espacio y el tiempo, este ligado a aspectos 

geométricos. Pues, esta área matemática comprende todos los aspectos de medida 

de espacios en sus diferentes planos y dimensiones. La geometría ha sido 

estudiando desde tiempos épicos y la arquitectura le debe el logro de las 

edificaciones más famosas del mundo. El aprendizaje de la geometría es esencial 

para el ser humano, le permite la noción espacial en zonas geográficas y resolver 

situaciones de planos y ángulos. El MINEDU (2018), ha generado varios manuales 

para el entendimiento de la aplicación geométrica a diversas situaciones de la vida 

cotidiana.  

      Resolver problemas se encuentra en la naturaleza del hombre. Es por eso que 

hoy en día la matemática plantea situaciones operacionales de la vida real para 

generar conflictos cognitivos que busquen respuestas validas a un contexto real. La 

resolución de problemas es una capacidad que consiste en utilizar las capacidades 

cognitivas y metacognitivas a un nivel superior de abstracción acompañado de una 

memoria ágil, para la consecución de un resultado que consiste en la solución del 
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problema. Para solucionar un problema matemático se plantean diversas 

estrategias de acuerdo a la situación planteada, siendo la idea principal encontrar 

el camino de la respuesta o las respuestas. Porque ante la nueva mirada de la 

matemática moderna solucionadora de problemas contextuales se busca diversas 

respuestas y no sólo una como expresa el enfoque tradicional. 

      Esta investigación se centra en las dificultades de aprendizaje de la competencia 

matemática. Lo cual, representa un problema recurrente en las escuelas de nuestro 

país.  Hablar de la dificultad matemática es buscar el  origen de estas para poder 

revertir la situación (Perales y Fernández, 2016). La primera está focalizada en la 

escuela y tienen que ver por un lado con el aspecto metodológico utilizado por el 

docente y por el otro con un factor de apoyo externo o de seguimiento brindado por 

la familia (Sobre todo en los primeros años de vida escolar).  Entonces Alcaraz, 

2019), Nos explica que se debe acercar más la docente al entendimiento de la 

realidad de aprendizaje del niño para que la estrategia de enseñanza sea eficaz. 

Asimismo, generar espacios pedagógicos con los padres de familia para 

sensibilizarlos sobre la accesibilidad y facilidad que representa aprender la 

matemática. 

      Otro de los aspectos que generan dificultad en el aprendizaje de la matemática 

es el proceso de evaluación fiscalizadora de conocimientos mecánicos al cual son 

sometidos de manera irracional todos los estudiantes, sin comprender sus 

necesidades individuales. (Turner, 2009). A pesar de que cambiaron los paradigmas 

educativos y hoy se habla de humanismo, ecologismo o constructivismo. Todavía 

se mira a la evaluación como la aplicación de pruebas con contenidos a medir. 

Aunque existe la justificación de un modelo de evaluación sumativa, esta no se 

ajusta en sus procedimientos para la búsqueda del entendimiento de la matemática 

por el alumno. Baro (2011), manifiesto que se debe identificar al estudiante con la 

cultura de la evaluación inculcando la capacidad en primera instancia de un 

autoanálisis para luego tener base para analizar otros aspectos externos. Mientras 

que Santos Guerra (1999) planteo la necesidad de una evaluación cooperativa para 
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lograr una mejora en la ejecución de la matemática, En su propuesta describe los 

pasos a seguir para salir de una evaluación técnica a una evaluación ética de las 

diferentes áreas de la matemática. Es decir, salir de ese escollo punitivo a la cual 

tradicionalmente estaba sometido la matemática. 

 

      Finalmente, las dificultades de la matemática deben ir subsanándose en cada 

nivel de aprendizaje. Con lo cual la tarea es integral plana docente, área de atención 

a la salud y padres de familia (Ravela, 2020), la matemática es un área integral que 

requiere no sólo del aprendizaje de ciertos procedimientos o formulas. Sino más 

bien, de experiencias vivenciales con el entorno y la problemática en la cual se 

desenvuelve. Por lo que las dificultades muchas veces no son de limitación 

cognitiva, sino más bien de limitación socioemocional (Miedos, creencias, actitudes 

y posturas ante los números y sus operaciones). 
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III METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño 

La presente investigación se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, pues los 

resultados de las dificultades de la competencia matemática se obtuvieron a través 

del uso de la matemática y la estadística. Tal como lo manifiesta Bibi (2021), este 

enfoque se asienta en probabilidades de orden numérico y cuantificable a la vista 

del investigador. 

      El tipo de investigación es básica, por contener y utilizar una gama teórica y 

tener producto final la formación de una nueva propuesta teórica a partir de los 

resultados obtenidos del análisis e interpretación de la competencia matemática. 

para Kim y Welfare, (2021), la investigación básica es al que genera nuevas leyes 

teóricas a partir de fenómenos observados y que no necesariamente se aplican de 

manera inmediata para solucionar un determinado problema dentro del campo de 

la investigación. 

      El diseño de esta investigación es no experimental de alcance descriptivo 

comparativo. Para Hernandez et al. (2010), el diseño no experimental representa un 

esquema estructurado donde el investigador esquematiza el procedimiento que 

desarrollará en la investigación y en la cual no se manipularan las variables de 

estudio. Asimismo, Huang et al. (2019), define al diseño descriptivo como una 

consecución de descripción metodológica en suceso que necesitan ser identificados 

y descritos para luego compararlos. 
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3.2 variables y operacionalización 

Definición conceptual 

Dificultades de la competencia matemática 

 Para  La competencia matemática denominada por Del Río et al. (2016) como una 

consecución de habilidades en el uso cuantitativo de los datos y que tiene como 

base la operación y la resolución  de uno o más casos problemáticos de orden 

numérico y que requieren ciertas operaciones resolutivas para solucionarlo. 

Dificultades de la numeración 

La numeración representa un proceso cuantitativo ascendente y descendente que 

este sujeto al concepto de cantidad (Del Rio et al., 2016) 

Dificultades del cálculo 

El cálculo es un proceso cognitivo que requiere el uso de la memoria a corto y largo 

plazo para establecer relaciones operacionales que permitan ejecutar de manera 

rápida la aproximación a una respuesta numérica (Del Rio et al., 2016) 

Dificultades de la geometría 

La geometría comprende todos los aspectos de medida de espacios en sus 

diferentes planos y dimensiones. La geometría ha sido estudiando desde tiempos 

épicos y la arquitectura le debe el logro de las edificaciones más famosas del mundo 

(Del Rio et al., 2016) 

Dificultades de resolución de problemas 

 La resolución de problemas es una capacidad que consiste en utilizar las 

capacidades cognitivas y metacognitivas a un nivel superior de abstracción 

acompañado de una memoria ágil, para la consecución de un resultado que consiste 

en la solución del problema. Para solucionar un problema matemático se plantean 
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diversas estrategias de acuerdo a la situación planteada, siendo la idea principal 

encontrar el camino de la respuesta o las respuestas (Del Rio et al., 2016) 

Definición operacional 

Para medir la variable dificultades de la competencia matemática se utilizaría la 

prueba EVAMAT-7 con su adaptación a la versión peruana. Consta de cuatro 

dimensiones y cada uno cuenta con diez ítems que tienen como respuesta correcta 

(un punto) y respuesta incorrecta (cero puntos). La prueba muestra tres niveles: 

óptimo, procesal y déficit. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

La población de estudio está conformada por el total de las unidades de análisis con 

similares características y en lo posible del mismo contexto (Druzhinin, 2020). Este 

estudio se ha constituido por 241 estudiantes de ciclo VI de una institución educativa 

de Lima. 

Tabla 1 

Población del ciclo VI de una institución educativa pública 

Grupos Grado/Sección N.º de estudiantes

1 Primer grado A, B, C, D 123 

2 Segundo grado A, B, C, D 118 

TOTAL 241 

Nota: Planilla de matrícula 2021 UGEL 05 
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Muestra 

La muestra representa las unidades de análisis extraídos de la población utilizando 

procedimientos metodológicos pertinentes según necesidad del estudio (Rica et al., 

2013). La muestra de nuestro estudio está constituida por dos grupos haciendo un 

total de 44 casos. 

Tabla 2 

Muestra del ciclo IV de una institución educativa pública 

Grupos Grado/Sección N.º de estudiantes

1 Primer grado A 22 

2 Segundo grado A 22 

TOTAL 44 

Nota: Planilla de matrícula 2021 UGEL 05 

Muestreo 

La técnica utilizada para extraer la muestra fue el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Tal como lo describe Guillemina (2014) es a criterio del investigador 

según las necesidades de accesibilidad a las unidades de análisis y por asegurar 

su participación y permanencia en el estudio. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

Estudiantes matriculados y con asistencia regular a clases. 

Estudiantes entre edades de 12 a 14 años de ambos sexos. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que no ratificado matricula durante en el periodo previsto. 

Estudiantes sin conectividad. 

Unidad de análisis 
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Nuestra unidad de análisis está conformada por el estudiante del ciclo VI de una 

institución educativa de Lima. 

3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 

Técnica 

La técnica de investigación representa la acción que ejerce el investigador para 

aplicar un instrumento de recolección de información a una población determinada 

por medio de procedimientos y estrategias de aseguramiento de la información 

(Orellana y Sánchez, 2006). Esta investigación utilizo la técnica de la encuesta 

virtual. Es el nuevo modo de acceder a las unidades de estudio. 

Instrumentos 

El instrumento de investigación representa el medio físico o virtual que contiene un 

conjunto de reactivos o caracteres informativos que permiten evaluar a las unidades 

de análisis. En esta investigación se ha utilizada la prueba de competencias 

matemáticas nivel 7 de García, Ortiz y Gonzales (2016). 

Tabla 3 

Ficha técnica para la variable déficit de las competencias matemática 

Nombre de la prueba Evaluación de la competencia matemática EVAMAT - 7 

Autores/año García, Ortiz y Gonzales (2016) 

Adaptación/año Gamboa (2021) 

Objetivo Medir el nivel de competencia matemática de estudiantes 

Nivel de aplicación Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria 

Duración 60 minutos 
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Escala de medición Nominal 

Procedimiento de 

aplicación 

Se explica detalladamente cada una de las áreas a 

desarrollar en la prueba y se envía por un enlace a través 

de la plataforma zoom un formulario elaborado en Google 

y diseñado según las características de la prueba 

EVAMAT-7. Terminado el tiempo estipulado enviar las 

respuestas según lo indicado. 

Nota: Adaptado de la versión española por Gamboa (20231) 

Validez 

La prueba EVAMAT -7, es un instrumento que ha sido aplicado en diversos países 

como España, México, Colombia y Perú. Por lo tanto, es un instrumento de 

investigación estandarizado. Pero se hizo unos reajustes en la baremación sugerido 

por los especialistas para una mejor interpretación de los resultados en el contexto 

de aplicación virtual. 

Tabla 4 

Resultado de la validez por juicio de expertos de la prueba EVAMAT - 7 

Experto Especialidad Dictamen 

Dr. Dwithg Guerra Torres 

Dr. Mauro Merma Paricahua 

Dra. Ana Enríquez Chauca 

Metodólogo 

Temático 

temático 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Luego de la evaluación de los especialistas en metodología, psicología y 

educación, la tabla 4 nos muestra como resultado final que el instrumento de 

investigación es aplicable en el contexto del estudio. 
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Confiabilidad 

Para identificar la confiabilidad del instrumento en el contexto de nuestro estudio, 

se procedió a aplicar una prueba piloto con 20 estudiantes de la población de 

estudio. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5 

Resultado de la prueba de confiabilidad de la prueba EVAMAT - 7. 

Variable Casos Elementos KR 20 

Dificultades de la 

competencia matemática 

20 40 0,974 

Luego de aplicar el estadístico de Kuder de Richardson (KR 20), la tabla 5 muestra 

un valor alto de confiabilidad de 0,974 para el instrumento de la variable dificultades 

de la competencia matemática. Lo cual determino que el instrumento es aplicable 

para el estudio. 

3.5 Procedimientos 

Se presento a la dirección de una institución educativa de la ciudad de Lima la carta 

de presentación de la Universidad Cesar vallejo para acceder a la aplicación del 

instrumento de investigación de manera formal. Luego de la autorización de la 

directora del colegio se coordinó con los docentes de las aulas para explicar el 

procedimiento de aplicación de la prueba. Posteriormente se envió la prueba a 

través del Google Form a los estudiantes y se les brindo el tiempo estipulado en la 

ficha técnica. Los estudiantes envían sus respuestas de manera virtual al docente 

responsable. En base a las respuestas señalados por los estudiantes se elabora y 

procesa la base de datos. 
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3.6 Métodos de análisis de datos 

En esta investigación los resultados se han presentado los gráficos de barras para 

dar una mayor claridad a la descripción de los resultados. Asimismo, se utilizó la 

prueba de normalidad de Shapiro Willk. Para la prueba de hipótesis se utilizó el 

estadístico no paramétrico U de Mann de Whitney.  

 

 

3.7 Aspectos éticos 

Esta investigación ha seguido todos los protocolos establecidos por la Universidad 

Cesar Vallejo en la guía de Productos Observables 2020. Asimismo, se ha 

reconocido la autoría en cada una de las citas descritas en esta tesis. También se 

ha seguida de manera rigurosa la aplicación en la redacción las normas APA 

séptima edición. Finalmente, la propuesta teórica y los contenidos establecidos en 

este estudio muestran el criterio de originalidad. 
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IV. RESULTADOS

Luego de haber aplicado el instrumento a los estudiantes de los dos grupos de 

estudio conformado por los estudiantes del primer grado y segundo grado de 

secundaria se muestran los siguientes resultados en figuras. 

Figura 1 

Grupo 1 Primer grado de secundaria dificultades de la competencia matemática 

En la figura 1 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de la 

competencia matemática, un 36,4% en un nivel óptimo, el 37,3% se encuentra en 

un nivel procesal y un 36,4% presenta dificultades en esta área. 



23 

Figura 2 

Grupo 2 segundo grado de secundaria dificultades de la competencia matemática 

En la figura 2 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de la 

competencia matemática, un 54,4% en un nivel óptimo, el 27,4% se encuentra en 

un nivel procesal y un 18,2% presenta dificultades en esta área. 
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Figura 3 

Grupo 1 Primer grado de secundaria dificultades de la numeración 

En la figura 3 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de la 

numeración, un 45,5%% en un nivel óptimo, el 27,3% se encuentra en un nivel 

procesal y un 27,3% presenta dificultades en esta área. 
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Figura 4 

Grupo 2 segundo grado de secundaria dificultades de la numeración 

En la figura 4 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de la 

numeración, un 36,4% en un nivel óptimo, el 36,4% se encuentra en un nivel 

procesal y un 27,3% presenta dificultades en esta área. 
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Figura 5 

Grupo 1 Primer grado de secundaria dificultades de cálculo 

En la figura 5 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de la 

numeración, un 13,6% en un nivel óptimo, el 36,4% se encuentra en un nivel 

procesal y un 50,0 presenta dificultades en esta área. 
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Figura 6 

Grupo 2 segundo grado de secundaria dificultades del cálculo 

En la figura 6 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de la 

numeración, un 63,0% en un nivel óptimo, el 22,7% se encuentra en un nivel 

procesal y un 13,6% presenta dificultades en esta área. 
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Figura 7 

Grupo 1 Primer grado de secundaria dificultades de la geometría 

 

 

 

 

En la figura 7 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de la 

geometría, un 40,9% en un nivel óptimo, el 27,3% se encuentra en un nivel procesal 

y un 31,8% presenta dificultades en esta área. 
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Figura 8 

Grupo 2 segundo grado de secundaria dificultades de la geometría. 

 

 

 

 

En la figura 8 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de la 

geometría, un 50,0% en un nivel óptimo, el 22,7% se encuentra en un nivel procesal 

y un 27,3% presenta dificultades en esta área. 
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Figura 9 

Grupo 1 Primer grado de secundaria dificultades de resolución de problemas 

 

 

 

 

 

En la figura 9 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de 

resolución de problemas, un 22,7% en un nivel óptimo, el 31,8% se encuentra en 

un nivel procesal y un 45,5% presenta dificultades en esta área. 
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Figura 10 

Grupo 2 segundo grado de secundaria dificultades de resolución de problemas 

 

 

 

 

 

En la figura 10 se muestra como resultados de la evaluación de las dificultades de 

resolución de problemas, un 31,8% en un nivel óptimo, el 45,5% se encuentra en 

un nivel procesal y un 22,7% presenta dificultades en esta área. 
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Prueba de normalidad 

Tabla 16 

Prueba de normalidad de Shapiro Willk 

Niveles de atención N Estadístico Sig. 

Primer grado de secundaria 22 0,994 0,000 

Segundo grado de secundaria 22 0,910 0,000 

Al haber aplicado la prueba de normalidad de Shapiro Willk a los dos grupos de la 

muestra de investigación se encontró un valor de   0,994 para primer grado de 

secundaria y 0,910 para segundo grado de secundaria. Asimismo, se establece los 

siguientes criterios de decisión. 

Ho; Los datos presentan distribución normal (p > 0,05) 

Ha: Los datos no presentan distribución normal (p valor < 0,05). 

Siendo el p valor (Sig. 0,000 y 0,000) de ambos grupos menor a 0,05 se asume que 

los datos no muestran una distribución normal. Por lo tanto, se deben utilizar 

estadísticos no paramétricos para la prueba de hipótesis como la U de Mann de 

Whitney. 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de la competencia 

matemática entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima.  

Ha: Existen diferencias significativas en las dificultades de la competencia 

matemática entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima.  
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Tabla 17 

Prueba de U de Mann de Whitney para las dificultades de la competencia 
matemática

Niveles de atención Rangos Estadístico Sig. 

Primer grado de secundaria 18,09 145,000 0,023 

Segundo grado de secundaria 26,91 

Nota: Base de datos SPSS 

La prueba de U de Mann de Whitney nos muestra un rango de 18,09 para el grupo 

uno correspondiente a los estudiantes del primer grado de secundaria y un 26,91 

para el grupo 2 segundo grado de secundaria. Asimismo, muestra un valor U de 

145,000 para ambos grupos. Se asume el siguiente criterio de decisión: 

Ho: Se acepta la hipótesis nula (P>0,05) 

Ha: Se acepta la hipótesis alterna (P<0,05) 

      Al haber obtenido un valor Sig. de 0,023 y siendo menor al valor 0,05 se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existen diferencias 

significativas en las dificultades de la competencia matemática entre estudiantes del 

ciclo VI de una institución pública de Lima. 

Hipótesis específica 1 

Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de la numeración entre 

estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima.  

Ha: Existen diferencias significativas en las dificultades de la numeración entre 

estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima.  
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Tabla 18 

Prueba de U de Mann de Whitney para las dificultades en la numeración. 

Niveles de atención Rangos Estadístico Sig.  

Primer grado de secundaria 18,16 146,500 0,022 

Segundo grado de secundaria 26,84   

Nota: Base de datos SPSS 

 

      La prueba de U de Mann de Whitney nos muestra un rango de 18,16 para el 

grupo uno correspondiente a los estudiantes del primer grado de secundaria y un 

26,84 para el grupo 2 segundo grado de secundaria. Asimismo, muestra un valor U 

de 146,500 para ambos grupos. Se asume el siguiente criterio de decisión: 

Ho: Se acepta la hipótesis nula (P>0,05) 

Ha: Se acepta la hipótesis alterna (P<0,05) 

Al haber obtenido un valor Sig. de 0,022 y siendo menor al valor 0,05 se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existen diferencias 

significativas en las dificultades de la numeración entre estudiantes del ciclo VI de 

una institución pública de Lima. 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de cálculo entre 

estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima.  

Ha: Existen diferencias significativas en las dificultades de cálculo entre estudiantes 

del ciclo VI de una institución pública de Lima.  

 

Tabla 19 

Prueba de U de Mann de Whitney para las dificultades de cálculo 

Niveles de atención Rangos Estadístico Sig.  

Primer grado de secundaria 16,45 124,000 0,007 

Segundo grado de secundaria 27,68   

Nota: Base de datos SPSS 
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La prueba de U de Mann de Whitney nos muestra un rango de 16,45 para el grupo 

uno correspondiente a los estudiantes del primer grado de secundaria y un 27,68 

para el grupo 2 segundo grado de secundaria. Asimismo, muestra un valor U de 

1124,000 para ambos grupos. Se asume el siguiente criterio de decisión: 

Ho: Se acepta la hipótesis nula (P>0,05) 

Ha: Se acepta la hipótesis alterna (P<0,05) 

Al haber obtenido un valor Sig. de 0,007 y siendo menor al valor 0,05 se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existen diferencias 

significativas en las dificultades de cálculo entre estudiantes del ciclo VI de una 

institución pública de Lima, 

Hipótesis específica 3 

Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades la geometría entre 

estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima.  

Ha: Existen diferencias significativas en las dificultades la geometría entre 

estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima.,  

Tabla 20 

Prueba de U de Mann de Whitney para las dificultades de la geometría

Niveles de atención Rangos Estadístico Sig. 

Primer grado de secundaria 17,33 128,500 0,012 

Segundo grado de secundaria 26,51 

Nota: Base de datos SPSS 

La prueba de U de Mann de Whitney nos muestra un rango de 17,33 para el grupo 

uno correspondiente a los estudiantes del primer grado de secundaria y un 26,51 

para el grupo 2 segundo grado de secundaria. Asimismo, muestra un valor U de 

128,500 para ambos grupos. Se asume el siguiente criterio de decisión: 
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Ho: Se acepta la hipótesis nula (P>0,05) 

Ha: Se acepta la hipótesis alterna (P<0,05) 

Al haber obtenido un valor Sig. de 0,012 y siendo menor al valor 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existen diferencias 

significativas en las dificultades la geometría entre estudiantes del ciclo VI de una 

institución pública de Lima. 

Hipótesis específica 4 

Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de resolución de 

problemas entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima. 

Ha: Existen diferencias significativas en las dificultades de resolución de problemas 

entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima. 

Tabla 21 

Prueba de U de Mann de Whitney para las dificultades de resolución de problemas

Niveles de atención Rangos Estadístico Sig. 

Primer grado de secundaria 16,24 142,000 0,017 

Segundo grado de secundaria 25,08 

Nota: Base de datos SPSS 

La prueba de U de Mann de Whitney nos muestra un rango de 16,24 para el grupo 

uno correspondiente a los estudiantes del primer grado de secundaria y un 25,08 

para el grupo 2 segundo grado de secundaria. Asimismo, muestra un valor U de 

142,000 para ambos grupos. Se asume el siguiente criterio de decisión: 

Ho: Se acepta la hipótesis nula (P>0,05) 

Ha: Se acepta la hipótesis alterna (P<0,05) 

Al haber obtenido un valor Sig. de 0,017 y siendo menor al valor 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existen diferencias 

significativas en las dificultades de resolución de problemas entre estudiantes del 

ciclo VI de una institución pública de Lima. 
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V. DISCUSIÓN

Este estudio utilizo un diseño no experimental de alcance descriptivo comparativo 

el cual muestra coherencia con los propósitos planteados al inicio de la 

investigación. Que busco determinar las diferencias de dos grupos estudiantiles 

sobre las dificultades de la competencia matemática. Para ello se seleccionó un 

instrumento estandarizado y aplicado en muchos países de Latinoamérica y que en 

nuestro contexto al ajustarse los niveles de algunos baremos de puntuaciones se 

procedió a aplicar la prueba de confiabilidad (Alfa=0,974), determinando que era 

factible su aplicación a nuestro contexto de estudio. Confirmando además que la 

prueba EVAMAT-7 sigue siendo un test muy adecuado para medir esta 

competencia. Asimismo, se contó con la participación de 44 estudiantes del primer 

y segundo grado del nivel secundaria de una institución pública a quienes se 

monitoreo en todo el proceso de desarrollo de la prueba. Asegurando datos reales 

y válidos para procesarlos en el sofware SPSS versión 25. 

      En relación a las diferencias de las dificultades de la competencia matemática 

entre los estudiantes del primer grado y segundo grado de secundaria encontramos 

que el grupo uno muestra un rango promedio de 18,09 y el grupo dos 26,91. Lo cual 

nos da un primer indicio que el primer grupo presenta más deficiencias en las 

capacidades, habilidades y destrezas relacionadas a la competencia matemática. 

En la prueba de hipótesis se ha obtenido un valor de significancia de la U de Mann 

de Whitney de 0,023. Con lo cual, se confirma las diferencias entre los grupos, 

focalizándose las dificultades de la competencia matemática en los estudiantes de 

primer grado de secundaria. Este resultado es similar al de Pardo Rodríguez (2021) 

sobre las dificultades de la competencia matemática en estudiantes de secundaria 

de un colegio público de Lima, donde se muestra que el grupo uno tiene 35,1% en 

un nivel bajo de la competencia matemática contra un 21,4% del grupo dos. En esta 

primera información los estudiantes de primer grado pertenecientes al grupo uno 

sigue mostrando resultados bajos en la competencia matemática en relación a los 

estudiantes del segundo grado. Este estudio describe el factor experiencia del 
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estudiante del grupo dos con los números y operaciones como estrategia para 

obtener mejor rendimiento. Por otro lado tenemos el estudio de Recoba (2017) en 

su trabajo de investigación sobre los procesos de adquisición de la matemática en 

jóvenes de un instituto de Lima, cuyos resultados muestran que el 47,1% han 

logrado un nivel alto en el pensamiento matemático, 34.9% un nivel medio y 17,9% 

un nivel bajo. Se utilizó la t de studen para comparar grupos independientes con un 

valor de significancia de 0,124. Lo cual determina que no existe diferencias entre 

los grupos evaluados. Este resultado es diferente a lo mostrado en nuestro estudio. 

Por lo que se puede mencionar que ambos grupos tienen la misma edad y los 

contextos educativos son similares. Para Cuccia (2017) alcanzar mayores niveles 

de competencia matemática implica profundizar el desarrollo abstracto en el 

estudiante interiorizando nociones de número y cantidad para una solución más 

rápida  de las operaciones planteadas. 

      En relación a las diferencias de las dificultades de la numeración entre los 

estudiantes del primer grado y segundo grado de secundaria encontramos que el 

grupo uno y el grupo dos muestran un 27,3% de estudiantes en un nivel de déficit 

de la habilidad numérica. Pero es el grupo uno que cuenta con un mayor porcentaje 

en el nivel óptimo (45,5% contra 36,4%). Esto denota una mayor predisposición al 

aprendizaje de los números en sus diferentes formas del grupo uno. En la prueba 

de hipótesis se obtuvo un valor de significancia de U de Mann de Whitney de 0,022 

con lo cual se concluye determinando las diferencias entre ambos grupos. Este 

resultado es diferente al de Blanco y Ferreira (2021),  sobre adquisición de 

habilidades matemáticas según sexo en una escuela secundaria de la ciudad de 

Loja. Los resultados que se muestran en esta investigación son que el grupo del 

colegio uno alcanzo una media de 12,35 y el grupo del colegio dos un puntaje de 

12,42. La prueba de hipótesis muestra un valor de significancia de la T de suden de 

0,234. Con lo que se concluye que no existen diferencias significativas entre los 

grupos evaluados sobre habilidades matemática. Para Vasquez Laynes (2010), los 

entornos pedagógicos y los materiales educativos promueven y estimulan el 
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aprendizaje de la matemática. En muchas de las escuelas públicas de nuestro país 

la carencia de estos indicadores dificulta el acceso a un aprendizaje significativo de 

la numeración. 

 

      En relación a las diferencias de las dificultades del cálculo entre los estudiantes 

del primer grado y segundo grado de secundaria encontramos que el primer grupo 

presenta un 50,0% de estudiantes con déficit en esta área. Mientras que el grupo 

dos presenta un número menor de casos con 13,6% de estudiantes con dificultades 

en el cálculo. Esto evidencia que el grupo uno tiene muy poca predisposición a la 

ejecución de operaciones matemáticas que requieran un conteo rápido y 

aproximaciones de cantidades. Lo cual, si han alcanzado a ejecutar con mayor éxito 

el segundo grupo. Este resultado lo podemos comparar con el obtenido por  

Morsanyi et al. (2018), en su estudio sobre dificultades de la matemática en jóvenes 

de un instituto caribeño en Santo Domingo, donde el 45% de los evaluados tuvo una 

tendencia hacia las operaciones aritméticas, 36% tendencia hacia las operaciones 

algebraicas y  el 19% fue mixto. En este proceso de evaluación se consideró como 

criterio principal ejecutar las operaciones con cálculo rápido. Al final se evidencio 

que a pesar de tener ciertas preferencias por alguna de las áreas de la matemática 

hubo un 50.0% con dificultades para ejecutar las operaciones con rapidez. Por otro 

lado la investigación de       Huise (2015), sobre la resolución de problemas en 

estudiantes de primaria mostro en su prueba de hipótesis un valor de U de Mann de 

Whitney significativo (U=102,000 y un Sig. 0,000), estableciendo las diferencias que 

existió entre los grupos que participaron en la muestra. A esta situación Posso y 

González (2008), la definen como una actitud inhibida del uso de los números en 

situaciones de razonamiento rápido siendo necesario estimular la memoria y 

practica de operaciones de cálculo matemático en situaciones reales de la vida 

cotidiana. 

 

      En relación a las diferencias de las dificultades de la geometría entre los 

estudiantes del primer grado y segundo grado de secundaria encontramos que el 
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31,8% de los estudiantes del grupo uno y el 27,3% del grupo dos muestran déficit 

en geometría. Con estos resultados podemos mencionar que ambos grupos 

presentan casi las mismas situaciones de dificultad para asimilar y ejecutar 

operaciones de geometría sobre todo en las unidades de medida y en la 

comprensión de los cuerpos geométricos. Asimismo, se obtuvo en la prueba de 

hipótesis se obtuvo una diferencia significativa entre ambos grupos (U=128,500 y 

un Sig.=0,012). Estos resultados lo podemos comparar con los de Alavena (2016) 

en su estudio sobre el estándar de competencia alcanzado según sexo en 

estudiantes  de primaria de Lima.  Donde se muestra en el área de geometría que 

el grupo de los niños alcanzo un 44,0% de éxito en esta área mientras que las niñas 

alcanzaron 18,0% de éxito en el área de geometría. Asimismo, en su prueba de 

hipótesis se muestra un valor muy parecido al obtenido en nuestro estudio (U de 

Mann de Whitney de 148,000 y un Sig=0,000). Para Gutiérrez-Gutiérrez et al. 

(2015), los procesos de aprendizaje  de las formas y planos geométricos están 

ligados a la percepción espacio y del tiempo en situaciones de movimiento o 

teniendo al propio cuerpo como referencia. Por lo que el aprendizaje de la geometría 

requiere situaciones de uso del espacio para conocerlo y comprenderlo más allá de 

realizar estas operaciones dentro de una carpeta de estudio. 

      En relación a las diferencias de las dificultades de la resolución de problemas 

entre los estudiantes del primer grado y segundo grado de secundaria encontramos 

un 45,5% del grupo uno y 22,7% del grupo dos en un nivel de déficit en resolución 

de problemas. En el caso del primer grupo se puede deducir ciertas falencias en la 

resolución de operaciones complejas y operaciones estadísticas. Asimismo, en la 

prueba de hipótesis encontró que existen diferencias significativas (U=145,000 y un 

Sig.=0,034). Este resultado es similar al de Fonseca et al. (2018), en su estudio 

sobre las dificultades en el aprendizaje de la matemática en el nivel primaria de dos 

instituciones educativas de la ciudad de Lima. Que en sus resultados de 

operaciones numéricas el grupo uno obtuvo 34,7% en un nivel bajo y el grupo dos 
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22,4% y en su prueba de hipótesis se obtuvo una U de 212,000 y un p valor de 

0,000.  En ambos estudios se evidencia que un grupo tiene mejor desempeño que 

el otro en resolver problemas matemáticos. Para Gutiérrez et al. (2016) resolver un 

problema de operaciones matemáticas está relacionado a resolver problemas de la 

vida cotidiana. Por lo que requiere de todos nuestros sentidos y de la capacidad de 

recordar formulas y procedimientos para ejecutar con éxito la operación. 

      Esta investigación muestra resultados en las diferentes áreas de la matemática 

que permitirán a los investigadores tener una idea clara de donde se focaliza el 

problema o la dificultad en su aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria. 

Asimismo, permite proponer nuevas ideas de investigación sobre todo en el área de 

cálculo y de la resolución de operaciones de matemática que son las áreas más 

recurrentes en mostrar falencias de aprendizaje. Finalmente debemos mencionar 

que estos resultados corroboran la realidad de aprendizaje matemático de los 

estudiantes de nuestro país según las últimas evaluaciones del MINEDU (2020). 

Por lo que se sugiere a las autoridades educativas considerar estos resultados como 

uno de los insumos para generar planes y proyectos educativos a nivel local y 

regional. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera 

En cuanto a las dificultades de la competencia matemática entre el primer grado y 

segundo grado de secundaria se encontró que existen diferencias significativas 

(U=145,000 y un Sig.=0,023) entre ambos grupos. Con lo cual, se determinó que 

existen diferencias significativas en las dificultades de la competencia matemática 

entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima. 

Segunda 

En cuanto a las dificultades de la numeración entre el primer grado y segundo grado 

de secundaria se encontró que existen diferencias significativas (U=146,500 y un 

Sig.=0,022) entre ambos grupos. Con lo cual, se determinó que existen diferencias 

significativas en las dificultades de la numeración entre estudiantes del ciclo VI de 

una institución pública de Lima. 

Tercera 

En cuanto a las dificultades de cálculo la entre el primer grado y segundo grado de 

secundaria se encontró que existen diferencias significativas (U=124,000 y un 

Sig.=0,007) entre ambos grupos. Con lo cual, se determinó que existen diferencias 

significativas en las dificultades de cálculo entre estudiantes del ciclo VI de una 

institución pública de Lima. 

Cuarta 

En cuanto a las dificultades de geometría entre el primer grado y segundo grado de 

secundaria se encontró que existen diferencias significativas (U=128,500 y un 

Sig.=0,012) entre ambos grupos. Con lo cual, se determinó que existen diferencias 

significativas en las dificultades de geometría la entre estudiantes del ciclo VI de 

una institución pública de Lima. 
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Quinta 

En cuanto a las dificultades de resolución de problemas la entre el primer grado y 

segundo grado de secundaria se encontró que existen diferencias significativas 

(U=145,000 y un Sig.=0,034) entre ambos grupos. Con lo cual, se determinó que 

existen diferencias significativas en las dificultades de resolución de problemas 

entre estudiantes del ciclo VI de una institución pública de Lima. 
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VII RECOMENDACIONES 

Primera 

Al jefe del área de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Lima para que 

apruebe la publicación de los resultados de este estudio en la página web de la 

institución con el fin de socializar con las demás instituciones educativas afines 

sobre esta problemática. 

Segunda 

Al director de la institución educativa del estudio para que a través de su despacho 

implemente talleres de reforzamiento didáctico del aprendizaje de la matemática 

con la participación de los estudiantes focalizados en esta problemática. 

Tercera 

Al director de la Asociación Civil abordaje de problemas de aprendizaje para 

establecer un convenio de capacitación docente en las dificultades de aprendizaje 

de la matemática. 
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Anexo A: 

Matriz de consistencia de la variable dificultades de la competencia matemática 

Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles/Rangos 
Pregunta general 
¿Qué diferencias 
existen en las 
dificultades de la 
competencia 
matemática entre 
estudiantes del 
ciclo VI de una 
institución pública 
de Lima?  

Preguntas 
especificas 

¿Qué diferencias 
existen en las 
dificultades en la 
numeración entre 
estudiantes del 
ciclo VI de una 
institución pública 
de Lima? 

¿Qué diferencias 
existen en las 
dificultades en  el 
cálculo entre 
estudiantes del 
ciclo VI de una 
institución pública 
de Lima? 

Objetivo general 
Determinar las 
diferencias que 
existen en las 
dificultades de la 
competencia 
matemática entre 
estudiantes del 
ciclo VI de una 
institución pública 
de Lima. 

Objetivos 
específicos 

Determinar las 
diferencias que 
existen en las 
dificultades de la 
numeración   entre 
estudiantes del ciclo 
VI de una institución 
pública de Lima,  

Determinar las 
diferencias que 
existen en las 
dificultades del 
cálculo entre 
estudiantes del ciclo 
VI de una institución 
pública de Lima.  

Hipótesis general 
Existen diferencias 
significativas en las 
dificultades de la 
competencia 
matemática entre 
estudiantes del ciclo 
VI de una institución 
pública de Lima 
Hipótesis especificas 
Existen diferencias 
significativas en las 
dificultades de la 
numeración entre 
estudiantes del ciclo 
VI de una institución 
pública de Lima. 

Existen diferencias 
significativas en las 
dificultades el cálculo 
entre estudiantes del 
ciclo VI de una 
institución pública de 
Lima. 

Existen diferencias 
significativas en las 
dificultades la 
geometría entre 
estudiantes del ciclo 
VI de una institución 
pública de Lima. 

Numeración  Ordena números
 Identifica

fracciones
 Compone y

descompone
 Signos

matemáticos

1,2,3 
4,5,6 
7,8 
9,10 

Nominal 

1: Acierto 
0: 
Desacierto 

Déficit 

0 a 15 

Procesal 

16 a 24 

Óptimo 

25 a 40 

Cálculo  Operaciones
combinadas

 Operaciones
aritméticas

 Fracciones

11,12 
13,14,15 
16,17 
18,19,20 

Geometría  Unidades de
medida

 Figuras y cuerpo
 Cuerpos

geométricos

21,22,23 
24,25,26 
27.28 
29.30 

Resolución 
de problemas 

 Operaciones
básicas 

 Operaciones
complejas 

 Operaciones
estadísticas

31.32 
33,34,35 
36,37,38, 
39, 40 
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¿Qué diferencias 
existen en las 
dificultades en la 
geometría   entre 
estudiantes del 
ciclo VI de una 
institución pública 
de Lima? 

¿Qué diferencias 
existen en las 
dificultades en la 
resolución de 
problemas entre 
estudiantes del 
ciclo VI de una 
institución pública 
de Lima? 

Determinar las 
diferencias que 
existen en las 
dificultades de 
geometría entre 
estudiantes del ciclo 
VI de una institución 
pública de Lima,  

Determinar las 
diferencias que 
existen en las 
dificultades de 
resolución de 
problemas entre 
estudiantes del ciclo 
VI de una institución 
pública de Lima. 

Existen diferencias 
significativas en las 
dificultades de 
resolución de 
problemas entre 
estudiantes del ciclo 
VI de una institución 
pública de Lima. 
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Anexo B: 

Matriz de operacionalización de las dificultades de la competencia matemática 

variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensione
s 

Indicadores Ítems Escala Niveles/Rang
os 

Dificultades 
de la 
competenci
a 
matemática 

Del Río et al. 
(2016) 
Es la 
consecución 
de 
habilidades 
en el uso 
cuantitativo 
de los datos 
y que tiene 
como base 
la operación 
y la 
resolución 
de uno o 
más casos 
problemátic
os de orden 
numérico y 
que 
requieren 
ciertas 
operaciones 
resolutivas 
para 
solucionarlo. 

El instrumento 

que se aplicó 

fue el test de 

EVAMAT 7, el 

cual consta de 

4 dimensiones, 

indicadores y 

40 ítems de 

escala nominal, 

correspondien

do para los 

aciertos el 

valor de 1 y 

para los 

desaciertos el 

valor de 0. 

Numeració
n 

 Ordena
números

 Identifica
fracciones

 Compone
y
descompo
ne

 Signos
matemátic
os

1,2,3 
4,5,6 
7,8 
9,10 

Nominal 

1: Acierto 
0: 
Desaciert
o 

Déficit 

0 a 15 

Procesal 

16 a 24 

Óptimo 

25 a 40 
Cálculo  Operacion

es
combinada
s

 Operacion
es
aritméticas

 Fracciones

11,12 
13,14,1
5 
16,17 
18,19,2
0 

Geometría  Unidades
de medida

 Figuras y
cuerpo

21,22,2
3 
24,25,2
6 
27.28 
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  Cuerpos 
geométrico
s 

29.30 

Resolución 
de 
problemas 

 Operacion
es básicas 

 Operacion
es 
complejas 

 Operacion
es 
estadística
s 

31.32 
33,34,3
5 
36,37,3
8, 39, 
40 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo C: Carta de presentacion a institución educativa nacional  
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