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Resumenn 

 

La investigación tuvo como objetivo principal evaluar la relación entre los estilos de 

aprendizaje y el aprendizaje de la matemática en estudiantes de dos instituciones educativas 

públicas de Cajabamba en 2023. En términos metodológicos, se adoptó un enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental, evitando la manipulación deliberada de los datos 

recolectados, utilizando un enfoque descriptivo-correlacional. El recojo de datos se dio a 

través de dos instrumentos: CHAEA - 32 simplificada y una prueba diagnóstica de 

matemática. La muestra estuvo compuesta por 60 estudiantes de dos instituciones 

educativas. Los resultados revelaron la existencia de una correlación positiva significativa 

entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje de la matemática. Este hallazgo se respaldó 

con un coeficiente de correlación de Spearman (rho) de 0,442 y una significancia bilateral 

de 0,000. Por lo tanto, se concluye de manera contundente que existe una relación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables en el contexto estudiado. 

Palabras clave: aprendizaje, matemática, estudiantes, estilos de aprendizaje
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Abstractt 

 

The main aim of the research was to evaluate the relationship between learning styles and 

mathematics learning in students from two public educational institutions in Cajabamba in 

2023. In methodological terms, a quantitative approach and a non-experimental design were 

adopted, avoiding deliberate manipulation of the data collected, using a descriptive-

correlational approach. Data collection was given through two instruments: CHAEA - 32 

simplified and a diagnostic mathematics test. The sample consisted of 60 students from two 

educational institutions. The results revealed the existence of a significant positive 

correlation between learning styles and mathematics learning. This finding was supported 

by a Spearman correlation coefficient (rho) of 0.442 and a bilateral significance of 0.000. 

Therefore, it is strongly concluded that there is a statistically significant relationship between 

these two variables in the context studied. 

Keywords: learning, mathematics, students, learning styles 
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I. INTRODUCCIÓNN 

En primera instancia, tanto docentes como alumnos tienen conocimiento que los 

estilos de aprendizaje pueden ser diferentes en cada persona con el fin de facilitar una buena 

comprensión del tema de la mejor forma y con la cual se sienta cómodo. Asimismo, el 

aprendizaje matemático es trascendente ya que es utilizado diariamente; por ejemplo, cuando 

compramos, preparamos comida o jugamos, llegando a ser inconcebible vivir en un mundo 

sin el conocimiento matemático. Por esta razón, numerosos países, como Finlandia, ponen 

un fuerte énfasis en proporcionar una educación de alta calidad en esta disciplina, con la 

finalidad de brindar a los estudiantes la preparación necesaria para acceder a la educación 

superiorlo ingresar de manera exitosa al mundo laboral (Nieminen y Atjonen, 2022). 

Por otro lado, en el 2019 se realizó la 40ª lConferencia General de la Organización 

de las lNaciones lUnidas para la Educación, la Ciencia y lalCultura (UNESCO), donde se 

declaró el 14 de marzo Día lInternacional de las Matemáticas, para que todos los países 

tomen conciencia y se fortalezca el área educativa para la resolución de problemas contra las 

IA, cambio climático, un mejor desarrollo sostenible y aumentar la capacidad intelectual de 

muchos estudiantes; también, la organización señaló que el objetivo de este día es resaltar la 

importancia de las matemáticas en la vida cotidiana y cómo influyen en cada acción realizada 

por las personas (UNESCO, 2020). 

En un informe emitido por el  fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2022), se destaca que la transición hacia la educación en línea durante la 

pandemia tuvo un impacto considerable en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto 

se debió a la necesidad de adoptar la virtualidad para preservar la salud física, pero, 

lamentablemente, resultó en un retraso en el aprendizaje para algunos estudiantes que 

enfrentaron dificultades en esta modalidad. Además, el informe señala que en varios países 

persiste una desigualdad de género en la educación, con una priorización de la enseñanza 

hacia los hombres, lo que priva a las mujeres de oportunidades para aprender, especialmente 

en el campo de las matemáticas. En este contexto, UNICEF hizo un llamado a los gobiernos 

internacionales para que asuman un compromiso más sólido en cuanto a la importancia de 

la educación. Esto implica la implementación de nuevas estrategias de tutoría, clases de 

refuerzo, apoyo tanto paraldocentes como para estudiantes, el suministro de herramientas 
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que faciliten el aprendizaje y la creación de entornos escolares seguros para todos los 

alumnos. 

En el año 2019, se llevó a cabo la última edición del lPrograma para la Evaluación 

Internacionallde los Estudiantes (PISA) en América lLatina. Este programa tiene como 

objetivo evaluar las áreas de lectura, matemáticas y lciencias. Los resultados revelaron que 

los países de la región se encontraban en las últimas posiciones a nivel global, especialmente 

en lo que respecta al rendimiento en matemáticas, donde el puntaje promedio se situó en el 

nivel l1, el más bajo en la escala. lLa Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicol(OCDE), que supervisa esta evaluación, enfatizó que los estudiantes que 

alcanzaron este nivel carecían de las habilidades necesarias para la educación secundaria. 

Esta situación plantea preocupaciones significativas, ya que sugiere una insuficiente 

adquisición de conocimientos en matemáticas en comparación con los demás países en todo 

el mundo. Además, se identificó que países como Panamá y República lDominicana 

obtuvieron resultados tan deficientes que se tuvo que crear una nueva categoría denominada 

"Por debajo del nivel 1". Sin embargo, algunos países de la región, como lChile, México, 

Uruguayl y Costa lRica, demostraron un potencial de mejora al lograr que al menos el 40l% 

de sus estudiantes hayan superadolel nivel mínimo requerido (Banco Interamericano de 

DesarrollolBID], 2020).  

Dicho esto, es esencial integrar la matemática en la vida diaria, aprender números, 

relaciones y operaciones, geometría, medidas y estadística mediante juegos didácticos, con 

el propósito de desarrollar competencias como la explicación, resolución de problemas, 

organización de datos y demás. De esta manera, los conocimientos matemáticos adquiridos 

por los estudiantes pueden contribuir directamente al país produciendo inventos en 

concursos escolares, innovando productos que hayan sido presentados al mercado y 

proporcionando una base para los jóvenes ya que fortalece su desarrollo cognitivo, 

pensamiento crítico emocional e inteligencia lógica (Khan y Salman, 2020). 

En el ámbito lnacional, el Ministerio lde Educación (MINEDU, l2019a) hizo 

públicos los datos obtenidos en la evaluación PISA. Estas estadísticas indicaron que, en  la 

educación secundaria, se observó un aumento constante en el nivel de rendimiento 

considerado "satisfactorio" desde el año 2015 hasta el 2019; así, se logró obtener que en el 

2018 existió un 14 % con nivel satisfactorio, 16 % aún en proceso y 36 % en inicio; mientras 

que en el 2019 se identificó un aumento porque hubo un 17 % satisfactorio, 17 % se 
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encontraba aún en proceso y el porcentaje para los que aún se encontraban en inicio 

disminuyó a un 32 %, todos estos datos van en relación con el área de matemáticas 

Flor Pablo, ex ministra de educación, resaltó el esfuerzo y la mejora en el rendimiento 

estudiantil durante la prueba PISA. No obstante, observó una persistente brecha de 

desigualdad entre aquellos estudiantes que carecen de recursos o no pueden asistir 

regularmente a clases (MINEDU, 2019). 

A nivel institucional, según las actas correspondientes al primer semestre del año 

2021 y la lEvaluación Censal delEstudiantesl (ECE) mediante la prueba diagnóstica de 

matemáticas del MINEDU para la educación secundaria, se observó que varios estudiantes 

del ciclo VI presentaron un rendimiento por debajo del nivel necesario para aprobar. En la 

última evaluación diagnóstica, tan solo el 12.0l% logró alcanzar un nivel satisfactorio, entre 

tanto lque un 88% se encuentra en nivelesl iniciales y en proceso (MINEDU, 2019a). 

En base a lo anterior mencionado, se identificó que los nivelesl de competencia en 

matemáticas son lsignificativamente más bajos en los países de Latinoamérica en 

comparación con otras naciones consideradas potencias. Esta disparidad en el desempeño 

académico afecta en su mayoría a los estudiantes que no muestran un interés activo en las 

matemáticas. Sin embargo, esta situación puede atribuirse en parte a la diversidad de estilos 

delaprendizaje, ya que algunos estudiantes carecen de la motivación necesaria para abordar 

el contenido matemático, ya que no lo perciben como algo interesante. Al mismo tiempo, 

algunos docentes insisten en que todos los estudiantes deben avanzar al mismo ritmo, lo que 

provoca que algunos se sientan incapaces de aprender o comprender al nivel de sus 

compañeros. Además, es importante destacar que el nivel secundario presenta desafíos 

adicionales, ya que la mayoría de los estudiantes no les otorgan la debida importancia a sus 

cursos y están más enfocados en otras áreas de interés. Sin embargo, la disposición de los 

estudiantes para comprometerse con su aprendizaje también está influenciada por la calidad 

de la relación que establezcan con sus docentes, quienes desempeñan un papel importante 

en motivarlos y fomentar su interés por aprender. Dicho esto, la presente investigación se 

centró en el analizar la relación de los estilosl de aprendiza y el aprendizajel de la matemática 

en dos IE ubicadasl en la provincia de Cajabamba. 

En ese sentido, la interrogante general de la investigación fue planteada de la 

siguiente manera: ¿Cuál.es lalrelaciónl entre los estilosl de. aprendizaje y el.aprendizaje de 
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la matemática en estudiantes de dos IE públicas de Cajabamba, 2023? Asimismo, las 

preguntas específicas consisten en: ¿De qué manera.influye el estilo activo en la resolución 

de problemasl relacionadoslcon cantidades. en estudiantes deldos IE públicas de Cajabamba, 

2023?; ¿De qué manera influye el estilo.reflexivo en la resoluciónlde.problemas 

relacionados.con regularidades,.equivalencias y.cambios, en estudiantes de dos IE públicas 

de Cajabamba, 2023?; ¿De qué manera influye el estilo teórico en la resoluciónlde problemas 

relacionados.con formas, movimientos y.localizaciones en estudiantes de dos IE públicas de 

Cajabamba, 2023?; ¿En qué medida influye el estilo pragmático. en la resolución de 

problemas relacionados con la gestión. de datosl e incertidumbre. len estudiantes de dos IE 

públicas de Cajabamba, 2023? 

Sobre la justificación, cabe indicar que, en el actual contexto educativo, una 

investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas cobra una relevancia social de notoria 

importancia, ya que estas disciplinas no solo cultivan habilidades cognitivas y lógicas 

fundamentales, sino que también establecen la base para el desarrollolde competencias 

esencialesl en la vida cotidiana (Gomez, 2019).  

La justificación teórica de esta investigación se basa en la relevancia de determinar 

el grado de correlación entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje de las matemáticas 

en los estudiantes de Cajabamba. Esta evaluación adquiere una importancia significativa 

debido al papel que las matemáticas desempeñan en el desarrollo de habilidades cognitivas 

y lógicas, así como en el fortalecimiento de competencias esenciales para la vida cotidiana. 

Al comprender mejor esta relación en un contexto específico como Cajabamba, se puede 

proporcionar aportes que pueden guiar la mejora de las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en esta área. 

Como justifcación práctica, el objetivo de esta investigaciónl ha sido identificar la 

relación de los estilos de aprendizaje de los alumnos con las competencias matemáticas, con 

el propósito de permitir a los docentes adaptar sus métodos de enseñanza de manera más 

precisa a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que a su vez resultará en un 

proceso de aprendizaje más efectivo y personalizado. 

En términos metodológicos, la investigación se respalda en el modelo presentado por 

Honey y Mumford (1986) con el fin de conocerl el estilo de laprendizaje del estudiante y su 

vinculación con su desempeñol académico. Esto permite a los educadores y las instituciones 
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educativas diseñar estrategias de enseñanza y evaluaciones que mejoren los resultados 

académicos. En última instancia, esta investigación tiene el potencial de beneficiar tanto a 

educadores como a responsables de políticas educativas y contribuirl a la mejora integral del 

sistema leducativo, promoviendo un enfoque más empático y efectivo en la educación 

matemática.  

Por otro lado, se tuvo como lobjetivo principal: evaluar la relación entre los estilos 

delaprendizaje y el aprendizajelde la matemáticalen estudiantes de dos IE públicas de 

Cajabamba, 2023. Además, se consideró como objetivos específicos: Determinarl la relación 

entre el estilolactivo y lalresolución de problemasl relacionados con cantidades.en 

estudiantes. de dos IE públicas de Cajabamba, 2023; Analizar la relación entre el estilo 

reflexivol y la resoluciónl de problemas. lrelacionados con regularidades, lequivalencias y 

cambios enl estudiantes de dos IE públicas de Cajabamba, 2023; Identificar la relaciónl entre 

el estilol teórico y la resoluciónl de .problemas relacionadosl con formas, movimientos. y 

localizaciones. enl estudiantes de dos IE públicas de Cajabamba, 2023; Establecer la relación 

entre el estilo pragmático. y la resolución de problemas. relacionados con la. gestiónl de 

datos e lincertidumbre. en lestudiantes de dos IE públicas de Cajabamba, 2023. 

Asimismo, se planteó, la hipótesis principal formulada en: Existe una correlación 

significativa. entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje. de la matemática en 

estudiantes de dos IE públicas de Cajabamba, 2023. Además, de las hipótesis especificas: 

Existe una correlaciónl significativa. entre el estilo activo y la resolución de problemas 

relacionados con cantidades. en estudiantes de dos.IE. públicas de Cajabamba, 2023; lexiste 

una correlaciónl significativa entre el estilo reflexivo y la resolución de problemasl 

relacionados. con .regularidades, equivalencias. y. cambios, en estudiantes. de dos IE 

públicas de Cajabamba, 2023; lexiste una correlaciónl significativa entre el estilolteórico y 

lalresolución de problemas. lrelacionados con formas, movimientos. y llocalizaciones. en 

estudiantes de dos IE públicas de Cajabamba, 2023;lexiste una correlaciónlsignificativa. 

entre el estilol pragmático y. la resolución del problemas relacionados con lal gestión de 

datosl e incertidumbre.en estudiantes de dos IE públicas de Cajabamba, 2023. 

Es importante destacar que hay investigaciones a nivel internacional relacionadas 

con este tema como, por ejemplo, en el estudio de Acevedo (2020), se investigó lal relación 

entre los estilos.delaprendizaje.y el rendimientol académicol de estudianteslde cuarto y 
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quinto grado en las áreas. de LengualCastellana y lMatemáticas. La investigación tuvo un 

enfoque. cuantitativo y se aplicó el cuestionario lCHAEA a una muestra de 300. estudiantes. 

Los resultados resaltaron que los estilos..de aprendizaje más comunes fueron los reflexivos 

y teóricos. Además, no se halló correlacionesl significativas entre los estilosl de aprendizaje, 

la edad y el género de los estudiantes. En conclusión, se observó que aquellos estudiantes 

con estilos de aprendizaje activos y pragmáticos obtuvieron calificaciones más bajas en estas 

asignaturas.  

Además, Zúñiga y Carrasco (2020) analizaron la relación entre. los estilos de. 

aprendizajel y el rendimientol en lmatemáticas de estudiantes. Para ello, hicieron uso de las 

categorías:propuestas porl Honey-Mumford. La muestra consistió en 40 estudiantes del 

octavo año, y el diseño de la investigación se basó en un enfoque.descriptivolcorrelacional. 

La recopilación de datos se efectuó mediante el cuestionario de Honey-Alonso.xLos 

resultados demostraron que el.estilo de aprendizaje predominante fue el lreflexivo, aunque 

aquellos que adoptaron el teórico lograron un mejor rendimiento académico. Se llegó a la 

conclusión de que cada estudiante presentaba distintos .estilosl de aprendizaje. 

En la investigación elaborado por Rojas (2020) sobre la relaciónl entre los estilos de 

aprendizajel y las actitudesl hacia la Matemátical enl estudiantes del Instituto. Politécnico 

del la Salud. (POLISAL), lUNAN-lManagua, se empleó un enfoque descriptivo-relacional. 

La investigación contó una muestra de 203 estudiantes distribuidos proporcionalmente por 

turno y carrera. lCada participante completó el cuestionariolCHAEA simplificadol y la 

escala de actitudes hacia la Matemática. Los resultados revelaron que los .estilos de 

aprendizaje se distribuyeronl de la siguiente manera: activo. (7.9l%), reflexivo.(49.3l%), 

teóricol (16.2l%) y pragmáticol (26.6l%).lSe destacó que el estilo. reflexivo fue 

predominante en la muestra, siendo esta característica estadísticamente significativa. 

Asimismo, Beleño (2020) en su investigación analizó si existía una relación entre los 

estiloslde aprendizaje y el lrendimiento en las áreas de matemática y castellano en los 

estudiantes de décimo y undécimo grado en la IE Marcos Fidel Suarez. lMediante el 

cuestionariolCHAEA (diseñado por Honeyl y Alonso), evaluó los estilos de aprendizaje de 

157 estudiantes. A pesar de no hallar una correlación de grado significativo entre los 

estilos.de aprendizaje y el. rendimiento en estas materias, subrayó la importancia de emplear 

enfoques pedagógicos variados que se adapten a las inclinaciones de aprendizajel de los 

estudiantes.  
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Por último, Solano et al. (2020) investigaron los lestilos de aprendizajel y la actitud hacia las 

matemáticasl entre. estudiantes de lciencias médicas de la lUNAN. El propósito fue 

establecer si existíalalguna relación entre lambas variables. lSe empleó un enfoque 

cuantitativo y ldescriptivo-correlacional, lcon la participación de una muestra de 208 

estudiantes. lLos datos se recopilaron a través de dos cuestionarios: .el primero se centró en 

los estilos de aprendizaje. y lconsistió en 32 preguntas, elaboradas por Vega y Patino, 

basadas en el lCHAEA. lEl segundo cuestionario evaluó la actitud hacial las matemáticas y 

constól de 23 ítems, de los cuales 12l eran lafirmativos y l11 negativos. lLos resultados 

indicaron la existencia de una ccorrelación lsignificativa entre las variables, según el lanálisis 

chi-cuadrado. lEn conclusión, se indicó que el estilolde aprendizajel más prevalente era el 

reflexivo y que, en general, los estudiantes mostraban una actitud positiva hacia las 

matemáticas. 

A nivel nacional, Puentes (2022) buscó evaluar la correlación lentre los .estilos de 

aprendizajel.y el rendimientol en matemática de los estudianteslde .tercero de secundaria. en 

un colegio ubicado len el distrito de Julcán. lEmpleando un enfoque lcuantitativo, evaluó la 

correlación entrel estas dos variablesl en una muestral de 32 estudiantes. lAsimismo, 

administró el Cuestionario Honeyl-lAlonsol(CHAEA), que constó lde 80 preguntas. lLos 

hallazgos revelaronluna correlación altaly positiva entre loslestilos de aprendizajel y el 

desempeño lacadémico, respaldando la idea del que una mejora en los.estilos del 

aprendizajel está estrechamente relacionadal. con un mejor rendimiento. len matemáticas. 

En conclusión, se enfatizól la importancia de considerarl los.estilos de aprendizaje en la 

enseñanza de las matemáticasl para elevar el rendimiento académicol de los estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria. 

Asimismo, Castañeda (2022) buscó establecerl la relación entre los estilos de 

aprendizajel. y el rendimientol en matemática. de losl estudiantes que. cursan el ciclo lVI en 

una IE. Se optó por un enfoqueldescriptivo-correlacionall con una metodología lcuantitativa, 

empleando el cuestionario. lCHAEAl con el fin de evaluar los estilosl de aprendizajel y las 

calificaciones como medida del rendimiento académico. La población bajo estudio incluyó 

a los estudiantes. lLos resultadosl arrojaron que, lsi bien se identificó una correlación 

positival entre estas variables, con un coeficiente de Rho. lde Spearman de l0.319 y un valor 

de significancia bilateral de .0.138, al comparar estos lresultados con el nivel de 
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significancial preestablecido (0.05), se concluyól que sí hubo una relaciónl entre ambas 

variables.   

Por otro lado, Calvo (2021) investigó la supuesta correlación entre los estilos. de 

aprendizajel y el proceso de laprendizaje.en matemáticasl de estudiantes del segundo grado 

de secundarial en el distrito de Uchiza. Se empleó un diseño correlacional - trasversal, con 

un enfoque cuantitativo. Para evaluar losl.estilos de laprendizaje, se administró un 

cuestionariolCHAEAl que constaba de 80 preguntas, abarcando cuatro dimensionesl 

distintas de estilos de aprendizaje. En cuanto al análisis de los datos, se utilizó la prueba Tau-

c de lKendall, apropiada en variables lordinales. lLos resultados señalaron una correlación 

moderada entre los diversos estilos de aprendizajel y el desempeñol académico en 

matemáticas, con lcoeficientes de correlación lque oscilaron entre 0.40 y 0.59. lEn 

conclusión, lla investigación confirmó la existencia de luna relación significativa entre 

estilos de aprendizajel y el aprendizajel en matemáticas, conl un nivel de confianza del 95%.  

Huancapaza (2019) tuvo como objetivo. lestablecer si existe una relación entre los 

estilos. de aprendizajel y el proceso. de aprendizajel de las matemáticasl en una IEl en el 

Callao. lPara lograrlo, optó por una metodología lcuantitativa y empleó un ldiseño de alcance 

correlacional no experimental. lLa muestra fue seleccionada de forma aleatoria utilizando 

un enfoque probabilístico y se administró una versión adaptada del test CHAEA, el cual se 

enfocó en identificar los estiloslde aprendizaje de los participantes. lAdemás, se analizaron 

las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante el lbimestre de l2019. Los resultados 

obtenidoslevidenciaron una correlación positivally significatival entre los estilos de 

aprendizajel y el proceso de aprendizajelde las matemáticas, con un coeficiente de 

correlación Rhol de 0.408 y un valor p de 0.000. 

A nivel local, Olano y Vásquez (2023) realizaron investigaciónl con. el propósito de 

analizarl la correlación entre estilos. de aprendizajel y el logrolde competencias en 

matemáticas enl estudiantes de secundaria quelcursan el primer grado. Optaron por una 

metodología lcuantitativa nol experimental y lcon un diseño ldescriptivol-lcorrelacional. lEl 

recojo de datos sel realizó de manera ltransversal, abarcando la todos los estudiantes, que 

sumabanlalrededor de 36, formando así la muestra de estudio.xLos resultados del análisis 

estadístico, que se basaron len la prueba de lcorrelación. de Rho. lde Spearman, evidenciaron 

una relación lsignificativa entre ambas lvariables, con un coeficiente de l0.689 y un nivel 
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significativol de 0.001. lEn conclusión, se destacó la existencial de una correlaciónl positiva 

entre los estilos. de aprendizajel y el logrolen la adquisiciónl de competencias. en 

matemáticas enl los estudiantes de primerol.de secundaria. 

Asimismo, Terrones (2022) investigól la posible correlación entre la inteligencia 

emocional y el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de secundaria en una IEP de 

Cajamarca. lLa investigación utilizó un lenfoque correlacionall y descriptivo, incluyendo 32 

estudiantes y herramientas como lcuestionarios y observación. lLos resultados mostraron 

que los estudiantes con bajosl niveles de inteligencia emocionall tenían un rendimiento 

inicial en matemáticas del 15.6%, lmientras que aquellos con niveles medios tenían un mejor 

rendimiento. lSin embargo, la conclusión principal fue que no habíal una relación. 

significatival entre la inteligencial emocional ylel aprendizaje de matemáticasl en los 

estudiantesl de segundo año de secundaria. 

Por otro lado, Llontop (2023) investigó la relación entrel la competencia del resolver 

problemas y el proceso de aprendizaje.en matemáticas en estudiantesl de tercero de 

secundaria en una IE en lCajamarca. Para llevar a cabo esta investigación, se empleó un 

enfoque lcuantitativo junto lcon un diseñol correlacionall- ldescriptivo de corte. transversal. 

Para ello, se recolectó información de una muestral de 18 estudiantes, a quienes se les 

administró una prueba ldiagnóstica para levaluar su competencia en lmatemáticas. lLos 

resultados obtenidos lindicaron una relación sólida yl positival (0.939) entre la aplicación de 

un enfoque centrado en la resolución de problemas y el proceso de aprendizaje en 

matemáticas. lEn conclusión, el lestudio sugiere que fomentarl este enfoque de manera 

reflexiva, lcreativa y lcrítica puede contribuir lsignificativamente lal aprendizaje efectivo de 

las matemáticasl y al desarrollo del competencias. en los estudiantes. 

Por último, Silva (2019) buscó lestablecer la relaciónl entre la resolución de 

problemasl matemáticos relacionadosl con cantidades y los diferentes estiloslde aprendizaje 

en estudiantes de primero y segundo de secundaria. Para lograrlo, ladoptó un lenfoque 

cuantitativo, lcon un diseño lcorrelacionall-.transversal. lLa muestra consistió en 17 

estudiantes del segundo grado. lLos resultados del estudio revelaron que no es necesario 

poseer un estilolde aprendizaje específico para destacarl en la resolución de problemas 

matemáticos relacionados con cantidades. El análisis estadístico realizado no encontró 

relación. significativa entre los estilos. de aprendizajel y la habilidad para resolver este tipo 



 

22 
 

de .problemasl matemáticos. En conclusión, la capacidad para abordar este tipo de problemas 

no muestra una relación lsustancial con un estilo de aprendizajel en particular. 

Para llevar a cabo un análisis exhaustivo de la relación entre los estilos de aprendizaje 

y el rendimiento en matemáticas, es fundamental identificar y definir claramente las 

variables que serán objeto de estudio en esta investigación. En ese sentido, las variables 

representan los elementos centrales que permiten medir, cuantificar y analizar los aspectos 

específicos que se investigarán.  

Por lo tanto, reconocer las características y patrones en cómo los estudiantes 

aprenden es esencial para el éxito del proceso educativo. La manera en la que los individuos 

adquieren conocimiento está intrínsecamente vinculada a su percepción de la realidad; por 

ende, la elección de un estilo estará determinada por la singularidad de cada ser humano y 

las particularidades únicas de su entorno (Roque et al., 2023). Entonces, se infiere que todas 

las personas tienen una forma de aprendizaje única y diferenciada.  En relación a las bases 

teóricas de la investigación,  la variable Estilo de Aprendizajes, según Alonso et al. (2007) 

se refieren a las características emocionales, fisiológicas y cognitivas que operan como 

señales que suelen mantenerse constantes y que reflejan cómo los estudiantes interpretan las 

interacciones y reaccionan a su entorno. En ese sentido, los aspectos cognitivos se refieren 

a cómo los estudiantes organizan la información, interpretan el contenido y eligen formas de 

representación. Los aspectos emocionales están asociados con la motivación y las 

expectativas que afectan el proceso de aprendizaje, mientras que los aspectos fisiológicos se 

relacionan con las características biológicas y el ritmo biológico de los estudiantes 

(Betancourt et al., 2021).  Además, se entiende por “estilo” a un grupo de habilidades, 

preferencias, inclinaciones y actitudes que un individuo posee para realizar una acción 

específica, y que se manifiesta mediante un patrón de comportamiento único y una variedad 

de habilidades que la distinguen de otros individuos (Yana et al., 2019). 

Para Honey y Mumford (1995) los estilos.de aprendizaje comprenden un conjunto 

de características vinculadas a aspectos cognitivos, emocionales y fisiológicos, los cuales 

reflejan la manera en que los estudiantes perciben y se vinculan con distintos procesos de 

aprendizaje. Por ello, enfatizan la importancia de comprender cómo los estudiantes 

responden a estos procesos, centrándose particularmente en los aspectos cognitivos y 

cognoscitivos. Además, señalan que la psicología cognitiva cuenta con la capacidad de 
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identificar diferencias entre individuos en función de su forma de adquirir conocimiento 

(Arias  et al., 2020). Entonces, según Honey y Mumford, son estos ámbitos cognitivos y 

cognoscitivos, precisamente, son los que precisan el estilo de aprendizaje preponderante que 

se aplica en distintas áreas de estudio (Zúñiga y Carranco, 2020). 

Por otro lado, los estilos.de aprendizaje, según Restrepo et al. (2021), se refieren a la 

agrupación de cualidades biológicas, motivacionales, sociales y ambientales que un 

individuo adquiere para interpretar, procesar, conservar y almacenar información. Estos 

elementos conforman la manera única en que un individuo aprende y procesa cognitivamente 

la información. Además, Tarazona et al. (2021) plantean que estos estilos deben ser 

considerados como la predisposición innata de un estudiante hacia una estrategia de 

aprendizaje específica, sin importar el contexto en el que se desenvuelva. 

Kolb (1984), como autor referente, propone que los estilos.de aprendizaje pueden ser 

moldeados por diversas actividades y trabajos, y pueden cambiar a medida que una persona 

se desarrolla y se adapta a su entorno. Estos estilos se dividen en cuatro:  

En el estilo acomodador, los individuos tienen una inclinación hacia el aprendizaje 

mediante experiencias concretas y experimentación activa. Caracterizados por su apertura a 

nuevas vivencias y sensibilidad emocional, suelen destacar en la formación de nuevas ideas 

y la resolución de problemas no convencionales. Estos individuos prefieren abordar desafíos 

y situaciones desconocidas de forma intuitiva y basada en sus emociones. 

El estilo divergente, por su parte, es adoptado por aquellos que valoran la observación 

reflexiva y la conceptualización abstracta. Poseen una habilidad innata de visualizar 

situaciones desde múltiples perspectivas, además de ser competentes en la comprensión y 

síntesis de información compleja. La creatividad e imaginación son cualidades destacadas 

en este estilo, el cual se enfoca en la reflexión y la generación de conceptos. 

Los individuos orientados al estilo asimilativo se centran en la conceptualización 

abstracta y la observación reflexiva. Son reconocidos por demostrar un enfoque analítico y 

lógico, así como por su habilidad para resolver problemas. Prefieren adquirir información y 

datos para luego construir teorías y aplicaciones prácticas. Este estilo se relaciona con la 

destreza para conceptualizar y aplicar conceptos en contextos específicos. 
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El estilo convergente refleja una predilección por la experiencia concreta y la 

experimentación activa. Los individuos convergentes se caracterizan por su orientación 

práctica, su disposición hacia la acción y su habilidad para aplicar ideas y teorías en 

situaciones reales. La resolución de problemas y la toma de decisiones basadas en la acción 

son sus rasgos distintivos. Este estilo tiende a destacar en la aplicación práctica de conceptos. 

En esencia, el modelo de Kolb enfatiza la importancia de la experiencia y la reflexión 

como componentes fundamentales del aprendizaje efectivo. Este proporciona una estructura 

sólida para comprender cómo las personas procesan información, desarrollan aptitudes y 

construyen conocimiento a lo largo del tiempo (Roque et al., 2023).  

Según la literatura especializada, existen múltiples enfoques en lo que respecta a los 

estilos.de aprendizaje. Por ejemplo, Tarazona et al. (2021) argumentan que pueden 

clasificarse en dos categorías: el primero se enfoca en la proximidad de estos estilos con las 

características cognitivas individuales, tomando en cuenta aspectos de naturaleza 

psicológica. El segundo grupo se basa en los procedimientos de aprendizaje y procesamiento 

de información, respaldándose en principios pedagógicos. En ese sentido, en una 

investigación realizada por Vidal et al. (2018), se identificaron cuatro modalidades de 

aprendizaje según la teoría de Kolb. Estas modalidades son las siguientes: el aprendizaje por 

Observación Reflexiva (Tipo I), donde se enfatiza la observación meticulosa y la reflexión 

profunda; el aprendizaje mediante Conceptualización Abstracta (Tipo II), caracterizado por 

el pensamiento lógico y la organización sistemática de ideas; la Experimentación Activa 

(Tipo III), en la que el aprendizaje se logra a través de la acción y la interacción con el 

entorno; y finalmente, la Experiencia Concreta (Tipo IV), donde el aprendizaje se nutre de 

experiencias directas y relaciones interpersonales, promoviendo la toma de decisiones y la 

adaptación a entornos no estructurados. 

A su vez, Felder y Silverman (2002) propusieron un modelo basado en una 

taxonomía de estilos de aprendizaje dividido en cuatro dimensiones bipolares: 

activo/reflexivo, sensitivo/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global. Cada dimensión 

describe características distintivas de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes activos se 

destacan por su enfoque en el empleo práctico de conocimientos y su preferencia por el 

trabajo en grupo, mientras que los reflexivos son más metódicos y prefieren trabajar de 

manera independiente. Los sensitivos buscan soluciones claras y basadas en hechos, en 
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contraste con los intuitivos, que son más propensos a la innovación y la creación de 

conexiones conceptuales rápidas. Además, se identifican dos estilos de procesamiento de 

información: los visuales, que prefieren medios gráficos para el aprendizaje, y los verbales, 

que se benefician más de explicaciones escritas y verbales. También se consideran enfoques 

de resolución de problemas, con estudiantes secuenciales que siguen pasos lógicos y globales 

que pueden comprender el panorama general y abordar problemas de manera novedosa 

(Prieto, 2021). 

Asimismo, es importante mencionar que el modelo VARK, creado por Fleming y 

Mills, toma su nombre de las iniciales en inglés que representan las diferentes modalidades 

sensoriales: visual, auditiva, lecto-escritura y kinestésica. Su objetivo principal es identificar 

las preferencias sensoriales de los estudiantes al procesar información, reconociendo que 

cada individuo tiene estilos únicos para aprender a través de sus sentidos  (Espinoza et al., 

2019). 

Visual: Los sujetos con un estilo de aprendizaje visual prefieren la información 

presentada de manera gráfica o visual. Aprenden mejor a través de diagramas, gráficos, 

mapas mentales y representaciones visuales. Estos individuos tienden a recordar mejor las 

imágenes y se sienten más cómodos con materiales visuales. 

Auditivo: Los sujetos con un estilo de aprendizaje auditivo aprenden mejor a través 

del oído. Prefieren la información presentada de forma oral, como conferencias, discusiones 

y explicaciones verbales. Recuerdan mejor la información que escuchan y pueden disfrutar 

de la discusión en grupo. 

Lectura/Escritura: Los sujetos con un estilo de aprendizaje de lectura/escritura 

prefieren el contenido presentado en forma de texto. Aprenden mejor al leer y escribir notas, 

tomando apuntes y siguiendo textos escritos. Este estilo se asocia comúnmente con el 

enfoque tradicional de educación. 

Kinestésico: Aquellos con un estilo de aprendizaje kinestésico aprenden mejor a 

través de la experiencia práctica y la interacción física con el material. Prefieren actividades 

prácticas, experimentación y demostraciones prácticas. A menudo, tienden a recordar 

información a través de la acción y la experiencia táctil. 
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 En este contexto, las personas muestran un estilo de aprendizaje que está vinculado 

a su inclinación por recibir, procesar y transmitir ideas e información de manera específica. 

Según lo destacado por Milla y Orellana (2022), cada una de estas modalidades tiene 

características fundamentales que explican cómo los estudiantes perciben y asimilan la 

información según sus intereses y modos preferidos. No obstante, es importante resaltar que 

la teoría VARK no implica que las personas se limiten exclusivamente a un único estilo de 

aprendizaje, sino más bien que pueden manifestar preferencias en varias categorías. Aun así, 

este ha sido ampliamente utilizado en la educación para ayudar a los educadores a adaptar 

sus métodos de enseñanza y presentación de información para satisfacer los estilos.de 

aprendizaje de los estudiantes (Milla y Orellana, 2022). 

Además, según Tinitana et al. (2021) se concluyó que, en los últimos años, el estilo 

de aprendizaje que ha mostrado predominancia sobre los demás es el que está más enfocado 

en lo visual. Esto se debería a la utilización de un modelo de educación en línea en el que se 

implementó una instrucción principalmente visual y auditiva, haciendo uso de recursos 

tecnológicos e Internet. Ello sugiere que los estudiantes contemporáneos están inmersos en 

el entorno tecnológico, lo que les otorga una mayor capacidad de adaptación a los espacios 

virtuales y les permite un rendimiento académico más efectivo en este contexto. 

En el marco de la presente investigación para la variable Estilo de Aprendizaje, se 

recurrió a la teoría del aprendizaje experiencial. Cabe destacar que, con el propósito de 

aumentar la comprensión y análisis, se emplearon los cuatro estilos.de aprendizaje. Estos se 

clasifican en función de las preferencias individuales para acceder al conocimiento, tal como 

se evalúa mediante el instrumento CHAEA: 

La primera Dimensión El Estilo Activo, caracterizado por la creatividad, la 

espontaneidad, la impulsividad y el entusiasmo por la competencia, se fundamenta en la 

experiencia directa (Caballero et al, 2020). Los estudiantes que adoptan este estilo se 

sumergen por completo en nuevas experiencias, mostrando una mente abierta y una 

predisposición a centrar sus actividades en tareas novedosas. Su capacidad distintiva radica 

en la promoción, la improvisación, la audacia en la exploración y la acción espontánea 

(Alonso et al., 2007). Este enfoque refleja su preferencia por resultados inmediatos y una 

mentalidad abierta. 
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La segunda Dimensión El Estilo Reflexivo, basado en la observación y la 

recopilación de datos, se centra en aquellos que analizan minuciosamente antes de llegar a 

conclusiones. Estos individuos disfrutan considerando sus experiencias desde diversas 

perspectivas y se caracterizan por ser ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y 

pacientes (Alonso et al., 2007). Este enfoque resalta la búsqueda de soluciones a través de 

una cuidadosa reflexión y la consideración exhaustiva de diferentes puntos de vista 

(Caballero et al, 2020). 

Por otro lado, la tercera Dimensión el Estilo Teórico se fundamenta en la 

conceptualización abstracta y el proceso deductivo. Aquellos que siguen este estilo se 

dedican a integrar y unir observaciones en teorías lógicas y complejas, abordando problemas 

de manera ordenada y estructurada (Caballero et al, 2020). Se distinguen por su enfoque 

metódico, pensamiento lógico, objetividad, capacidad crítica, estructuración y planificación 

minuciosa (Alonso et al., 2007). Este enfoque destaca la búsqueda de comprensión a través 

de la construcción de teorías lógicas y estructuradas. 

Finalmente, la cuarta dimensión el Estilo Pragmático se centra en la experimentación 

activa y la búsqueda de aplicaciones prácticas. Aquellos con este estilo encuentran lo 

positivo en nuevas teorías y buscan oportunidades para ponerlas en práctica de inmediato 

(Caballero et al, 2020). Se caracterizan por ser experimentadores, prácticos, directos, 

realistas y técnicos (Alonso et al., 2007). Este enfoque resalta la conexión entre la teoría y la 

aplicación práctica, buscando soluciones inmediatas a través de la acción directa y la 

experimentación. 

Por último, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por Wanna (2021), se 

destaca que cuando los métodos educativos y los estilos de aprendizaje no son compatibles, 

pueden manifestarse resultados indeseados, como la persistente retención de estudiantes en 

los cursos, la elevada deserción escolar y la consecución de un desempeño académico 

insatisfactorio. Esta discrepancia entre los estilos y preferencias del aprendizaje puede tener 

un impacto significativo en el proceso educativo y en los logros estudiantiles.  

Con respecto a las bases teóricas de la variable “aprendizaje de la matemática”, esta 

constituye una actividad inherentemente humana y desempeña un papel fundamental en el 

avance del conocimiento y la evolución cultural de las sociedades. Además, el mencionado 
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ministerio reconoce que esta disciplina se encuentra en un constante proceso de desarrollo y 

adaptación, lo que respalda una amplia variedad de investigaciones en los ámbitos científicos 

y tecnológicos modernos, los cuales son importantes para el progreso integral de la nación 

(MINEDU, 2017). 

Según Camino (2018) “la matemática, como una expresión de la mente humana, 

refleja la voluntad activa, la razón contemplativa, y el deseo de la perfección” (p. 3). En esta 

definición más abstracta se mencionan los elementos usados para lograr su cometido: lógica, 

intuición, análisis, construcción (o síntesis), generalidad (inducción), particularidad 

(deducción). Desde la perspectiva de Ongay (2000), es la manera de elevar a la categoría de 

arte los esfuerzos cognitivos. Asimismo, también hace mención de la etimología de la 

palabra "matemáticas", relacionándola con el concepto de conocimiento. En este sentido, las 

matemáticas pueden ser interpretadas como la ciencia que aborda la certeza, es decir, la 

habilidad de conocer algo con seguridad y poder someterlo a verificación. Conforme a la 

definición de la Real Academia Española [RAE], (s.f.) las matemáticas es una ciencia 

deductiva que se centra en la exploración de las propiedades inherentes a las entidades 

abstractas, tales como números, figuras geométricas o símbolos, y en el análisis profundo de 

las relaciones que rigen entre ellas. 

Cabello y Miraval (2019) indican que en la actualidad, las matemáticas se definen 

como la disciplina científica que, a través de métodos hipotético-deductivos, se enfoca en la 

exploración de las propiedades de entidades abstractas, tales como figuras geométricas y 

números, junto con el análisis de las relaciones que entre ellas se establecen. Desde una 

perspectiva filosófica, esta disciplina se considera la ciencia dedicada a la construcción de 

conceptos plausibles. La matemática se distingue como la faceta precisa del pensamiento 

humano que capacita la aprehensión de la evidencia de dichos conceptos, de tal manera que 

cualquier inferencia debe hallarse respaldada por su propia base de evidencia. 

Dentro de su importancia, el Minedu (2016) determina la competencia matemática 

como una habilidad reflexiva y consciente que elige y emplea diversas destrezas, 

conocimientos matemáticos, aptitudes y emociones, con el propósito de formular y resolver 

problemas en diferentes contextos. Asimismo, esta competencia posibilita la creación de 

escenarios que promueven el crecimiento de diversas aptitudes con variados niveles de 
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dificultad, proporcionando ocasiones de aprendizaje oportunas y ajustadas a las 

circunstancias individuales de cada estudiante (Castro y Merino, 2019). 

De acuerdo con Gómez (2019), resulta importante el fomento de competencias 

matemáticas, ya que estas habilidades les capacitan a los alumnos para aplicar el 

conocimiento matemático en la resolución de problemas, aplicarlo en contextos novedosos, 

establecer conexiones entre diversas disciplinas y adquirir nuevos conceptos en matemáticas. 

Estas competencias abarcan una serie de aspectos en la formación del estudiante, los cuales 

se encuentran entrelazados de manera integral en todas las actividades matemáticas. 

Suárez et al. (2020) proporcionan una definición de competencia matemática como 

la habilidad para aplicar de manera eficaz el razonamiento matemático en la resolución de 

una variedad de problemas que se presentan en la vida cotidiana. Además, señalan que esta 

competencia abarca, en diversos niveles, la capacidad y la disposición para emplear enfoques 

matemáticos del pensamiento, incluyendo el pensamiento lógico y espacial, junto con 

diferentes formas de representación, tales como fórmulas, modelos, construcciones, gráficos 

y diagramas. 

De acuerdo con la OCDE (2017) la competencia matemática se refiere a la habilidad 

de un individuo para aplicar, interpretar y contextualizar conceptos matemáticos en diversas 

situaciones. Este proceso conlleva el empleo del pensamiento lógico y la aplicación de 

conocimientos, técnicas, herramientas y datos matemáticos para describir, comprender y 

anticipar eventos y fenómenos. De esta manera, esta habilidad capacita a las personas para 

detectar la presencia de conceptos matemáticos en su entorno y tomar decisiones informadas 

y juicios basados en fundamentos sólidos. 

Entre sus características, conforme al Minedu (2016), el proceso de aprender a 

resolver problemas en matemáticas no solo abarca dominar de una técnica, sino también la 

adquisición de procedimientos estratégicos y habilidades de control altamente efectivos para 

el desarrollo de capacidades integrales. Estas capacidades comprenden aspectos como la 

capacidad de matematizar, representar gráficamente, comunicar ideas, elaborar estrategias, 

manejar expresiones simbólicas y llevar a cabo argumentaciones sólidas, entre otros. Dentro 

de este contexto, abordar la solución de problemas implica una acción que requiere movilizar 

una amplia variedad de recursos y enfoques de acción, que incluyen conocimientos, técnicas 
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matemáticas y actitudes. Por esta razón, a lo largo del tiempo, varios autores han examinado 

y reflexionado sobre las características y estrategias relacionadas con el proceso de 

enseñanza de las matemáticas. En Carvalho (2022) se resalta cómo las matemáticas son una 

búsqueda constante de nuevas conexiones y patrones de resolucíon, poniendo énfasis en la 

creatividad y la exploración intelectual. Esta característica subraya que las matemáticas 

nunca permanecen estáticas, sino que evolucionan y se expanden constantemente a medida 

que se desentrañan nuevos conceptos y teoremas. 

La enseñanza de las Matemáticas básicas, según Ríos y Navarrete (2023) involucra 

principalmente habilidades numéricas, cálculos aritméticos y solución de problemas. 

Además, se otorga importancia a la estimación, la comprensión de medidas y algunas 

nociones geométricas. En el ámbito de la educación matemática, el objetivo no es limitarse 

a contenidos y objetivos enmarcados en las matemáticas como un concepto abstracto, sino 

más bien guiar a los estudiantes hacia la maestría de conceptos, métodos y aptitudes 

matemáticas a través de enfoques pedagógicos y didácticos específicos. 

Por otro lado, Manyari (2021) señala que es posible describir las características de la 

resolución de problemas matemáticos de la siguiente manera: 

La solución precisa requiere que el estudiante investigue sus conocimientos y 

estrategias previamente adquiridos, aplicándolos a situaciones problemáticas que se 

presentan. Estos problemas consumen más tiempo en su resolución en comparación con los 

ejercicios estándar, ya que implican una carga cognitiva significativamente mayor. Los 

procedimientos heurísticos son la norma, a diferencia de los ejercicios con su menor carga 

cognitiva. La resolución de problemas ofrece la flexibilidad de generar una o varias 

alternativas de solución, lo que lleva a la implementación de diversas estrategias en su 

abordaje. La formulación de estos problemas debe ajustarse al grupo de edad con el que se 

trabaja y su nivel de comprensión. Problemas demasiado complejos podrían generar 

bloqueos, mientras que problemas demasiado simples podrían causar aburrimiento y afectar 

el estado emocional del estudiante. 

Para la presente investigación se ha utilizado las competencias de las matemáticas, 

señaladas en la ciurricula nacional. En este sentido, se presentan diversas situaciones 

problemáticas: aquellas relacionadas con la cantidad, la regularidad, la equivalencia y el 
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cambio; las que tienen que ver con la forma, el movimiento y la ubicación; y las que se 

refieren a la gestión de datos y la incertidumbre, las cuales se pasará a especificar: 

La primera dimensión Problemas de cantidad. Se trata de que el alumno aborde y 

resuelva desafíos que requieran que construya y comprenda conceptos relacionados con 

números, sistemas numéricos, así como sus operaciones y propiedades (Vílchez y Ramón, 

2020). Su enfoque se centra en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas por 

parte del estudiante so en la creación de nuevos problemas que fomenten la comprensión de 

conceptos relacionados con la cantidad, los números, el sistema numérico, las operaciones y 

sus propiedades (Minedu, 2016). Esta competencia se utilizará para evaluar la capacidad de 

los estudiantes en la resolución de desafíos relacionados con números, sistemas numéricos, 

operaciones y propiedades matemáticas 

La segunda Dimensión Problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Esta 

competencia se centra en que los estudiantes caractericen equivalencias, generalicen 

regularidades y comprendan el cambio entre magnitudes a través de reglas generales 

(Minedu, 2016). Involucra la traducción de datos y condiciones a expresiones algebraicas, 

la comunicación de la comprensión sobre relaciones algebraicas, el uso de estrategias para 

encontrar reglas generales y la argumentación de afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia (Vílchez y Ramón, 2020). 

La tercera Dimensión Problemas de forma, movimiento y localización. En esta 

competencia se espera que los estudiantes describan la posición y el movimiento de objetos 

y de sí mismos en el espacio (Vílchez y Ramón, 2020). La competencia abarca la modelación 

de objetos con formas geométricas, la comunicación de la comprensión sobre formas y 

relaciones geométricas, el uso de estrategias para orientarse en el espacio, y la argumentación 

de afirmaciones sobre relaciones geométricas (Minedu, 2016).  

Finalmente, la cuarta dimensión Problemas de gestión de datos e incertidumbre. En 

esta competencia, los estudiantes analizan datos relacionados con temas de interés, 

situaciones aleatorias o problemas concretos. El objetivo es capacitar a los estudiantes para 

tomar decisiones informadas y elaborar predicciones respaldadas por la información 

recopilada (Vílchez y Ramón, 2020). Se incluye la representación de datos mediante gráficos 

y medidas estadísticas, la comunicación de la comprensión de conceptos estadísticos y 
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probabilísticos, el uso de estrategias para recopilar y procesar datos, y la sustentación de 

conclusiones o decisiones basadas en la información obtenida geométricas (Minedu, 2016). 

A nivel internacional, la evaluación PISA fue diseñada para comprender las 

competencias de los estudiantes, es decir, sus habilidades, destrezas y capacidades para 

analizar y solucionar problemas, así como para manejar información y afrontar desafíos que 

se les presentarán en a lo largo de su vida. En consecuencia, los contenidos de la evaluación 

de competencia matemática en PISA engloban elementos que presentan situaciones 

problemáticas relacionadas con cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones, así como 

probabilidad (OCDE, s.f.).  

Maldonado et al., (2022) señalan que la evaluación PISA abarca tres niveles de 

competencia que se desarrollan como dimensiones:  

El primer nivel (Reproducción, definiciones y cálculos) en el cual el estudiante 

trabaja con operaciones cotidianas y cálculos simples en su entorno inmediato o en 

situaciones rutinarias.  

El segundo nivel (Conexiones e integración para resolver problemas) implica la 

utilización de conceptos y procedimientos matemáticos para abordar problemas que, aunque 

no son parte de su entorno cercano, le resultan familiares; en este nivel, se espera que 

desarrolle modelos para resolverlos.  

Finalmente, el tercer nivel (Reflexión) involucra la resolución de problemas 

complejos en los que el estudiante debe conceptualizar y ofrecer una solución a través de un 

enfoque matemático original. 

Por otro lado, D'Amore et al. (2017) indican que en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas y el progreso en las competencias matemáticas se manifiesta no solo en el 

entorno escolar, sino también en diversos contextos y momentos de la vida. Este avance se 

observa cuando un individuo ha experimentado un cambio en su comportamiento en relación 

con las matemáticas. Por lo tanto, señalan que las habilidades matemáticas se enfocan tanto 

en el contenido de la disciplina como en la actividad dentro del entorno escolar. Por ello, los 

estudiantes se involucran con conocimientos específicos que son socialmente reconocidos 

como valiosos para aquellos que buscan profundizar en su estudio.  



 

33 
 

En ese sentido, resaltan que hay tres dimensiones que desarrollan la competencia 

matemática que se destacan desde distintos enfoques: la dimensión cognitiva (conocimiento 

de la materia), la dimensión afectiva (actitud, voluntad y deseo de responder a desafíos 

específicos) y la dimensión de la acción (perseverancia, continuidad y dedicación).  
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II. METODOLOGÍAA 

2.1. Enfoque y tipo 

En cuanto a la metodología, el estudio adoptó un enfoque cuantitativo, fundamentado 

en los datos numéricos obtenidos a través de una encuesta que se utilizó para contrastar las 

hipótesis de la investigación (Hernández y Mendoza, 2018). Además, es considerada de tipo 

básica, siguiendo la perspectiva de Sánchez y Reyes (2015) quienes consideran que su 

objetivo principal es confirmar eventos sociales. 

2.2. Diseño de investigación. 

Se empleó un diseño no experimental, ya que no implicó la manipulación deliberada 

de los datos recolectados; en su lugar, se analizaron en su estado original tal como se 

obtuvieron a través de la encuesta. Además, se consideró descriptiva - correlacional, lo que 

significa que se enfocó en proporcionar detalles sobre las diversas características y 

cualidades de las variables bajo estudio, al mismo tiempo que se exploró la relación entre 

estas variables (Hernández y Mendoza, 2018). Por último, se le consideró transversal porque 

recopiló información en un punto específico en el tiempo para describir las variables objeto 

de investigación. Para resumir, el diseño empleado se puede describir de la siguiente manera: 

       

   O1 

  

M      r 

 

           O2 

Donde: 

M = Muestra. Compuesta de 60 alumnos de dos instituciones públicas de Cajabamba. 

V1 = Estilos de aprendizajea 

V2= Aprendizaje de la matemática. 

r =   Coeficiente de correlación.a 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

De acuerdo a Mucha et al. (2021), una población se define como un conjunto de 

individuos que comparten un propósito común en un espacio o territorio específico. Además, 

Hernández et al. (2018) explican que una población de estudio se compone de un conjunto 

de elementos o individuos, incluyendo aquellos que serán objeto de estudio. 

Por lo tanto, la población para esta investigación estuvo conformada por los 

estudiantes del nivel secundaria de dos instituciones educativas de Cajabamba. 

Tabla 1  

Población: estudiantes de educación secundaria 

IE Andrés Avelino Cáceres IE Ricardo Palma 

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

1° “A” 16 10 1° 14 13 

1° “B” 17 09 2° “A” 10 11 

2° 18 12 2° “B” 11 08 

3° 18 11 3° 13 10 

4° 09 13 4° 11 10 

5° “A” 09 06 5° 12 09 

5° “B” 07 08    

Total 94 69  71 61 

 

Por otro lado, en esta investigación se optó por una muestra por conveniencia, 

siguiendo la sugerencia de Hernández (2021), que prioriza la accesibilidad y disponibilidad 

de los participantes. No obstante, es importante tener en cuenta y destacar las posibles 

limitaciones de esta elección en lo que respecta a la confiabilidad y la aplicabilidad general 

de los resultados.  
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Criterios de Inclusión: 

Se incluyeron estudiantes que hayan estado cursando el ciclo VI en las instituciones 

educativas públicas seleccionadas, con el objetivo de homogeneizar la muestra en términos 

de nivel educativo. 

La muestra se limitó a estudiantes de dos instituciones educativas públicas 

específicas ubicadas en Cajabamba, asegurando la coherencia geográfica y contextual de la 

investigación. 

Criterios de Exclusión: 

Se excluyeron estudiantes que no estén cursando el ciclo VI, ya que el enfoque de la 

investigación se centra específicamente en este nivel educativo. 

Se excluyeron estudiantes de instituciones educativas privadas o de otros distritos 

distintos a Cajabamba para mantener la coherencia y relevancia geográfica en los resultados. 

Tabla 2  

Número total de alumnos que se tomó como muestra 

Ciclo VI H M Total 

IE Ricardo 

Palma 

14 16 30 

IE Andrés A. 

Cáceres 

17 13 30 

Total 31 29 60 

Nota. Esta tabla muestra la distribución de la población de estudiantes dos instituciones 

públicas de Cajabamba 

Por lo tanto, la muestra de la investigación estuvo compuesta por 60 estudiantes del 

ciclo VI, una cantidad representativa de la población total. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de datosa 

Herrero (2021) induce que esta técnica se formula mediante preguntas realizadas 

directamente o indirectamente de acuerdo al estudio de investigación, a través, de la 
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indagación, exploración y recolección de datos. Técnica que se emplea sobre la variable de 

estudio que es nivel de aprendizaje. En ese sentido, se empleó la encuesta porque es el más 

apropiada para recolectar la información obtenida de los estudiantes de las dos instituciones 

educativas. 

Para recabar la información necesaria, se utilizó un cuestionario diseñado como 

instrumento de recolección de datos. Este cuestionario se compone de dos partes principales. 

La primera se centra en los estilos de aprendizaje y contiene un total de 32 preguntas, 

distribuidas de la siguiente manera: 8 relacionadas con el estilo activo, 7 con el reflexivo, 8 

con el teórico y 9 con el pragmático. Es relevante señalar que este instrumento es una versión 

simplificada del cuestionario Honey-Alonso, la cual originalmente constaba de 80 preguntas, 

y fue adaptada por Vega y Patino en 2013. Cada pregunta se evaluó utilizando una escala 

tipo Likert de respuesta ordinal. 

El segundo instrumento fue una prueba diagnóstica de matemática que tuvo como 

objetivo evaluar el nivel de aprendizaje individual de los estudiantes de las dos instituciones 

públicas de Cajabamba, específicamente en el área de matemática. Esta evaluación se llevó 

a cabo a través de 28 situaciones problemáticas, que incluyen preguntas relacionadas con 

problemas de cantidad, regularidad, equivalencia y cambio, forma, movimiento y 

localización, así como gestión de datos e incertidumbre.  

El instrumento que se utilizó es una prueba diagnóstica de matemática con 28 

problemas o preguntas que están organizadas en las 4 dimensiones con 2 escalas que son: 

incorrectos con un valor de cero (0) y correcto con un valor de uno (1). El presente 

instrumento fue respondido por los 60 estudiantes del ciclo VI que tuvo una duración de 80 

minutos.  

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se empleó la fórmula de Kuder y 

Richardson - 20, dado a la naturaleza de las respuestas. Dicha fórmula se refiere a dos 

coeficientes diferentes que miden la confiabilidad en pruebas con respuestas dicotómicas 

(sí/no, correcto/incorrecto). La prueba piloto se aplicó a 20 estudiantes para medir la 
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confiabilidad del instrumento “prueba diagnóstica de matemática”. Se muestra a 

continuación: 

 

KR- 20: Coeficiente de confiabilidad (Kuder – Richardson). 

K= Número total de ítems en el instrumento. 

Vt= Varianza total 

Sp.1= Sumatoria de la varianza de los ítems. 

P= TRC / N: Total de respuestas correctas (TRC) entre el número de sujetos participantes 

(N) 

Kr - 20=(
𝟐𝟖

𝟐𝟖−𝟏
) ∗ (𝟏 −

𝟔.𝟎𝟓

𝟐𝟎.𝟕
) 

 

Kr – 20 = 0.733 

 

Al observar que la puntuación resultante fue de 0.733 al aplicar la fórmula de Kuder 

y Richardson, se obtuvo un indicador de confiabilidad. Este valor sugiere la consistencia 

interna de la prueba y la fiabilidad en la medición de la habilidad latente evaluada. 

2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En el análisis de datos, se empleó el software estadístico SPSS en su versión 27. Para 

evaluar la idoneidad de aplicar pruebas paramétricas en el análisis de correlación, se llevó a 

cabo una prueba de normalidad. Los resultados de esta prueba confirmaron que los datos no 

se ajustaban a una distribución normal, llevando a la elección de la prueba no paramétrica 

de correlación de Spearman (rho) para evaluar las relaciones entre las variables. 

Es importante destacar que los datos utilizados en este estudio provienen de dos 

fuentes principales: la información recopilada a través de la técnica de la encuesta para 

conocer el nivel de estilo de aprendizaje de los estudiantes, y los resultados de una prueba 

diagnóstica de matemáticas. En el marco de la presente investigación, la "técnica" de recojo 

de información se refiere a un conjunto organizado de procedimientos y métodos específicos 
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(Alegre, 2022). Estas acciones sistemáticas se implementaron con el propósito de alcanzar 

objetivos previamente establecidos. 

Durante del procesamiento y análisis de datos, se llevó a cabo un análisis estadístico 

descriptivo, el cual se presentó de manera clara en forma de tablas y gráficos. Este 

procedimiento facilitó una evaluación más profunda de la relación existente entre las 

variables. 

2.6. Aspectos éticos de la investigación 

La presente tesis fue trabajada tomando los principios de la ética que presiden en una 

investigación científica. 

Estos principios han sido aplicados con el debido respeto a los derechos de autor y al 

material bibliográfico utilizado, que ha sido exclusivamente con fines académicos.
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III. RESULTADOSS 

 

Presentación y análisis de resultados 

Análisis descriptivo 

Tabla 3  

Niveles de la variable estilos de aprendizajes 

 Frecuencia Baremos Porcentaje 

 Muy bajo 8 [32 - 58] 13,3 

Bajo 10 [59 - 83] 16,7 

Moderado 16 [84 - 109] 26,7 

Alto 14 [110 - 134] 23,3 

Muy alto 12 [135 - 160] 20,0 

Total 60  100,0 

 

Figura 1  

Porcentaje de la variable estilos de aprendizaje  

 

 
 

 

En la tabla 3 y la figura 1, se mostró que 16 estudiantes experimentaron un nivel de 

estilo de aprendizaje moderado (26.7 %), mientras que 14 (23.3 %) se ubicaron en el nivel 

alto. Estos hallazgos sugieren que una proporción significativa de la población estudiantil 
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tenía preferencias bien definidas en su forma de aprender.  Por otro lado, los niveles muy 

bajos, representados por 8 estudiantes (13.3 %), y bajos, con 10 estudiantes (16.7 %), 

indicaron que existía una minoría de estudiantes que enfrentaba desafíos en la adaptación a 

ciertos métodos de enseñanza. Finalmente, 12 alumnos poseían niveles muy altos (20.0 %), 

señalando una propensión hacia la excelencia en el aprendizaje. Estos resultados destacaron 

la importancia de adaptar las estrategias pedagógicas para satisfacer las diversas necesidades 

de los estudiantes, fomentando un entorno de aprendizaje que abarcara diferentes estilos. 

Tabla 4  

Niveles de la dimensión 1: estilo activo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy bajo 5 8,3 8,3 8,3 

Bajo 13 21,7 21,7 30,0 

Moderado 15 25,0 25,0 55,0 

Alto 15 25,0 25,0 80,0 

Muy alto 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Figura 2  

Porcentaje de la D1: estilo activow 

 
En la tabla 4 y la figura 2, se destaca que la mayoría de los estudiantes se ubicó en 

los niveles moderado, con 15 estudiantes (25.0 %), y alto, con 15 (25.0 %), lo que indica que 
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una proporción significativa de la población estudiantil mostró una preferencia por métodos 

de aprendizaje más activos y participativos. Por otro lado, se observó que un grupo más 

reducido de estudiantes se encontraba en los niveles muy bajo, con 5 estudiantes (8.3 %), y 

bajo, con 13 (21.7 %), sugiriendo que algunos estudiantes podrían enfrentar desafíos al 

adaptarse a estilos de aprendizaje más activos.  Además, 12 estudiantes (20 %) mostraron un 

nivel muy alto. Estos resultados subrayan la importancia de implementar estrategias 

pedagógicas que fomenten la participación activa, asegurando así que se aborden las 

preferencias y necesidades diversas de los estudiantes en esta dimensión específica. 

 

Tabla 5  

Niveles de la D2: estilo reflexivo 

 Frecuenciao Porcentajea 

Porcentaje 

válidoa 

Porcentaje 

acumuladoa 

 Muy bajoo 8 13,3 13,3 13,3 

Bajoo 10 16,7 16,7 30,0 

Moderadoo 16 26,7 26,7 56,7 

Altoo 14 23,3 23,3 80,0 

Muy altoo 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Figura 3  

Porcentaje de la D2: estilo reflexivow 
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En la tabla 5 y la figura 3, se destaca que la mayoría de los estudiantes se situaron en 

los niveles moderado, con 16 estudiantes (26.7 %), y alto, con 14 (23.3 %), lo que indica que 

una proporción significativa de la población estudiantil prefería métodos de aprendizaje más 

reflexivos y analíticos. Por otro lado, los niveles muy bajo, con 8 estudiantes (13.3 %), y 

bajo, con 10 (16.7 %), señalaron que un grupo menor de estudiantes podría enfrentar desafíos 

al adaptarse a estilos de aprendizaje más reflexivos. Asimismo, 12 estudiantes (20 %) 

exhibieron un nivel muy alto. La diversidad en los niveles de estilo reflexivo resalta la 

relevancia de personalizar los enfoques educativos para optimizar el proceso de enseñanza, 

adaptándolos a los estilos reflexivos predominantes en esta población estudiantil de 

Cajabamba. 

 

Tabla 6  

Niveles de la D3: estilo teóricow  

 Frecuenciao Porcentajea 

Porcentaje 

válidoa 

Porcentaje 

acumuladoa 

 Muy bajoo 7 11,7 11,7 11,7 

Bajoo 11 18,3 18,3 30,0 

Moderadoo 16 26,7 26,7 56,7 

Altoo 14 23,3 23,3 80,0 

Muy altoo 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Figura 4 

Porcentaje de la D3: estilo teóricow 



 

44 
 

En la tabla 6 y la figura 4, se observa que la mayoría de los estudiantes se ubicó en 

los niveles moderado, con 16 estudiantes (26.7 %), y alto, con 14 (23.3 %). Esto indica que 

una proporción significativa de la población estudiantil mostró una preferencia por métodos 

de aprendizaje más teóricos y conceptuales. Por otro lado, los niveles muy bajo, con 7 

estudiantes (11.7 %), y bajo, con 11 (18.3 %), indicaron que un grupo menor de estudiantes 

podría enfrentar desafíos al adaptarse a estilos de aprendizaje más teóricos. Además, 12 

estudiantes (20 %) presentaron un nivel muy alto. Estos resultados subrayan la importancia 

de implementar estrategias pedagógicas que fomenten la comprensión conceptual y el 

razonamiento teórico en el proceso educativo. 

Tabla 7  

Niveles de la D4: estilo pragmáticow 

 Frecuenciaos Porcentajea 

Porcentaje 

válidoa 

Porcentaje 

acumuladoa 

 Muy bajoo 7 11,7 11,7 11,7 

Bajoo 11 18,3 18,3 30,0 

Moderadoo 15 25,0 25,0 55,0 

Altoo 15 25,0 25,0 80,0 

Muy altoo 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Figura 5  

Porcentaje de la D4: estilo pragmáticow 
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En la tabla 7 y la figura 5, se observa que la mayoría de los estudiantes se situó en 

los niveles moderado, con 15 estudiantes (25.0 %), y alto, con 15 (25.0 %), lo que indica que 

una proporción significativa de la población estudiantil mostró una preferencia por métodos 

de aprendizaje más pragmáticos y orientados a la aplicación práctica. Por otro lado, los 

niveles muy bajo, con 7 estudiantes (11.7 %), y bajo, con 11 (18.3 %), señalaron que un 

grupo menor de estudiantes podría enfrentar desafíos al adaptarse a estilos de aprendizaje 

más pragmáticos. Además, 12 estudiantes (20 %) exhibieron un nivel muy alto. La 

diversidad en los niveles de este estilo resalta la importancia de personalizar los enfoques 

educativos para optimizar el proceso de enseñanza, adaptándolos a los estilos pragmáticos 

predominantes en esta población estudiantil específica de Cajabamba. 

Tabla 8  

Escala de calificación del nivel de aprendizaje en el área de matemáticas 

 Frecuenciaa 

 

Baremos Porcentajea 

Porcentaje 

acumuladoa 

 Inicioa 6 [0 – 7] 10,0 10,0 

Procesoa 28 [8 -14] 46,7 56,7 

Esperadoa 24 [15 – 21] 40,0 96,7 

Destacadoa 2 [22 – 28] 3,3 100,0 

Total 60  100,0  

 

Figura 6  

Porcentaje del nivel de aprendizaje en el área de matemática 
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En la tabla 8 y la figura 6, se presentan los resultados de la prueba de matemáticas 

aplicada en dos instituciones públicas de Cajabamba, revelando un panorama diverso en el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes. La mayoría se situó en la fase de “proceso”, con 28 

estudiantes (46,7 %), indicando que estaban avanzando hacia el nivel de competencia 

“esperado”. Sin embargo, se observó un porcentaje considerable en la fase de “inicio”, con 

6 estudiantes (10,0 %), lo que sugiere la necesidad de atención y apoyo adicional para 

superar dificultades iniciales. Por otro lado, resulta alentador notar que un grupo pequeño 

pero significativo de estudiantes había alcanzado un nivel “destacado”, con 2 estudiantes 

(3,3 %), demostrando un alto grado de competencia en matemáticas. 

Tabla 9  

Escala de calificación de la D1: problemas de cantidadw 

 

Figura 7  

Porcentaje del nivel de aprendizaje de la D1:Xresuelve problemas de cantidad 
 

 

 Frecuencias Porcentajea 

Porcentaje 

válidoa 

Porcentaje 

acumuladoa 

 Inicioa 13 21,7 21,7 21,7 

Procesoa 31 51,7 51,7 73,3 

Esperadoa 13 21,7 21,7 95,0 

Destacadoa 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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En la tabla 9 y la figura 7, al analizar la dimensión de "problemas de cantidad" en la 

prueba diagnóstica de matemáticas en las dos instituciones públicas de Cajabamba, se 

evidenció una distribución heterogénea en el desempeño de los estudiantes. Un destacado 

grupo de 13 estudiantes (21,7 %) se encontraba en la categoría de "inicio", indicando que 

enfrentaban dificultades iniciales en la resolución de problemas relacionados con cantidades 

matemáticas. La mayoría, con 31 estudiantes (51,7 %), se ubicaba en la fase de "proceso", 

lo que sugiere que estaban trabajando activamente para mejorar sus habilidades en esta 

dimensión. Además, un grupo de 13 estudiantes (21,7 %) había alcanzado el nivel 

"esperado", señalando un progreso significativo. Por último, un pequeño pero alentador 

grupo de 3 estudiantes (5,0 %) demostraba un desempeño "destacado" en la resolución de 

problemas de cantidad. 

Tabla 10  

Escala de calificación de la D2: problemas de regularidad, equivalencia y cambiow 

 Frecuencias Porcentajea 

Porcentaje 

válidoa 

Porcentaje 

acumuladoa 

 Inicioa 15 25,0 25,0 25,0 

Procesoa 26 43,3 43,3 68,3 

Esperadoa 14 23,3 23,3 91,7 

Destacadoa 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Figura 8  

Porcentaje del nivel de aprendizaje de la D2:xresuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambiow 
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En la tabla 10 y la figura 8, en relación con la dimensión de "problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio" de la prueba diagnóstica de matemáticas, los resultados 

exhibieron una diversidad en el desempeño de los estudiantes. Un grupo de 15 estudiantes 

(25,0 %) se encontraba en la fase de "inicio", indicando que enfrentaban desafíos iniciales al 

resolver problemas que involucran regularidades, equivalencias y cambios matemáticos. La 

mayoría, con 26 estudiantes (43,3 %), se ubicaba en la fase de "proceso", indicando que 

estaban activamente comprometidos en mejorar sus habilidades en esta dimensión. Además, 

14 estudiantes (23,3 %) habían alcanzado el nivel "esperado", sugiriendo un progreso 

significativo, mientras que un alentador grupo de 5 estudiantes (8,3 %) demostraba un 

desempeño "destacado".  

 

Tabla 11  

Escala de calificación de la D3:xproblemas de forma, movimiento y localizaciónw 

 Frecuencias Porcentajea 

Porcentaje 

válidoa 

Porcentaje 

acumuladoa 

 Inicioa 25 41,7 41,7 41,7 

Procesoa 15 25,0 25,0 66,7 

Esperadoa 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Figura 9  

Porcentaje de la D3:xresuelve problemas de forma, movimiento y localizaciónw 
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En la tabla 11 y la figura 9, al analizar la dimensión de "problemas de forma, 

movimiento y localización" en la prueba diagnóstica de matemáticas, se revelaron patrones 

específicos en el desempeño de los estudiantes. Un grupo considerable de 25 estudiantes 

(41,7 %) se encontraba en la fase de "inicio", indicando que enfrentaban desafíos iniciales al 

abordar problemas relacionados con la forma, el movimiento y la localización. Otros 15 

estudiantes (25,0 %) estaban en la fase de "proceso", sugiriendo un esfuerzo activo para 

mejorar en esta dimensión. Además, 20 estudiantes (33,3 %) habían alcanzado el nivel 

"esperado", lo que señala un progreso significativo.  

 

Tabla 12  

Escala de calificación de la D4:xproblemas de gestión de datos e incertidumbrew 

 

 Frecuencias Porcentajea 

Porcentaje 

válidoa 

Porcentaje 

acumuladoa 

 Inicioa 17 28,3 28,3 28,3 

Procesoa 15 25,0 25,0 53,3 

Esperadoa 20 33,3 33,3 86,7 

Destacadoa 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Figura 10.  

Porcentaje del nivel de aprendizaje de la D4:xresuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbrew 
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En la tabla 12 y la figura 10, al explorar la dimensión de "problemas de Gestión de 

Datos e Incertidumbre" en la prueba diagnóstica de matemáticas en las instituciones públicas 

de Cajabamba, se observaron resultados diversos entre los estudiantes. Un grupo de 17 

estudiantes (28,3 %) se encontraba en la fase de "inicio", indicando que estos estudiantes 

enfrentaban desafíos iniciales en la resolución de problemas relacionados con la gestión de 

datos y la incertidumbre. Otros 15 estudiantes (25,0 %) estaban en la fase de "proceso", 

mostrando un esfuerzo activo para mejorar en esta dimensión. De manera alentadora, 20 

estudiantes (33,3 %) habían alcanzado el nivel "esperado", indicando un progreso 

significativo en la gestión de datos e incertidumbre. Además, un grupo de 8 estudiantes (13,3 

%) demostraba un desempeño "destacado", señalando un alto grado de competencia en esta 

área. 

 

4.1. Prueba de hipótesiss 

Tabla 13  

Prueba de normalidadw 

 

 

wKolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estilos de aprendizajew ,320 60 ,000 

 

Los resultados de la prueba de normalidad, realizada mediante el test de 

Kolmogorov-Smirnov para la variable "estilos de aprendizaje", revelan un p-valor (Sig.) de 

0.000. Este valor sugiere que los datos no siguen una distribución normal. En consecuencia, 

para realizar la contrastación de hipótesis, se empleará la prueba no paramétrica de 

correlación de Spearman (rho). 
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Tabla 14  

Nivel de correlación entre la variable estilos de aprendizaje y al aprendizaje de la 

matemáticaw 

 

wEstilos de 

aprendizaje 

SAprendizaj

e de la 

matemáticaQ 

 

 

Rho dea 

Spearman

a 

Estilos de 

aprendizajew 

Coeficiente de 

correlacióna 

1,000 ,442** 

Sig. (bil) . ,000 

Na 60 60 

SAprendizaje 

de la 

matemáticaQ 

Coeficiente de 

correlacióna 

,442** 1,000 

Sig. (bil) ,000 . 

Na 60 60 

 

En la tabla 14, los resultados de la correlación entre la variable "estilos de 

aprendizaje" y el "aprendizaje de la matemática" indicaron una correlación positiva 

significativa. El coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de 0,442, y la significancia 

bilateral es de 0,000, lo que sugiere que existe una relación estadísticamente significativa 

entre las dos variables.  Estos resultados proporcionan información valiosa para entender 

cómo los estilos de aprendizaje pueden estar relacionados con el rendimiento específico en 

la resolución de problemas matemáticos. 

Tabla 15  

Nivel de correlación entre las dimensiones: estilo activo y resuelve problemas de cantidad 

 

Estilo 

activoA 

aProblemas 

de cantidada 

Rho dea 

Spearmana 

Estilo activoA CoeficienteA de 

correlacióna 

1,000 ,427** 

Sig. (bil) . ,001 

Na 60 60 

aProblemas de 

cantidada 

Coeficiente de 

correlacióna 

,427** 1,000 

Sig. (bil) ,001 . 

Na 60 60 
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En la tabla 15, los resultados de la correlación entre la dimensión "estilo activo" y 

"resuelve problemas de cantidad" indicaron una correlación positiva significativa. El 

coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de 0,427, y la significancia bilateral es de 

0,001, lo que sugiere que hay una relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

y la variable. Por lo tanto, los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje activo tienden 

a mostrar un mejor desempeño en la resolución de problemas de cantidad.  

Tabla 16  

Nivel de correlación entre las dimensiones: estilo reflexivo y resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambiow 

 

En la tabla 16, los resultados de la correlación entre la dimensión "Estilo Reflexivo"  

y "Resuelve Problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio" indicaron una correlación 

positiva significativa. El coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de 0,301, y la 

significancia bilateral es de 0,020, lo que sugiere que hay una relación estadísticamente 

significativa entre estas dos dimensiones. Esto implica que los estudiantes que tienen un 

estilo de aprendizaje reflexivo tienden a mostrar un mejor desempeño en la resolución de 

este tipo de problemas.  

 

Estilo 

reflexivoA 

AProblemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambioA 

 

 

Rho dea 

Spearman

a 

Estilo reflexivoA Coeficiente de 

correlacióna 

1,000 ,301* 

Sig. (bil) . ,020 

Na 60 60 

AProblemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambioA 

Coeficiente de 

correlacióna 

,301* 1,000 

Sig. (bil) ,020 . 

Na 60 60 
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Tabla 17  

Nivel de correlación entre las dimensiones: estilo teórico y resuelve problemas de forma, 

movimiento y localizaciónw 

 

Estiloa 

teóricoa 

aProblemas de 

forma, movimiento 

y localizacióna 

 

 

Rho dea 

Spearma

na 

Estiloa 

teóricoa 

Coeficiente de 

correlacióna 

1,000 ,337** 

Sig. (bil) . ,008 

Na 60 60 

aProblemas 

de forma, 

movimiento y 

localizacióna 

Coeficiente de 

correlacióna 

,337** 1,000 

Sig. (bil) ,008 . 

Na 60 60 

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

 

En la tabla 17, los resultados de la correlación entre la dimensión "Estilo Teórico" y 

"resuelve problemas de forma, movimiento y localización" indicaron una correlación 

positiva significativa. El coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de 0,337, y la 

significancia bilateral es de 0,008, lo que sugiere que hay una relación estadísticamente 

significativa entre estas dos dimensiones.  Esto implica que los estudiantes que tienen un 

estilo de aprendizaje teórico tienden a mostrar un mejor desempeño en la resolución de este 

tipo de problemas.  
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Tabla 18  

Nivel de correlación entre las dimensiones: estilo pragmático y resuelve problemas de 

gestión de datos e incertidumbrew  

 

 

En la tabla 18, los resultados de la correlación entre la dimensión "Estilo Pragmático" 

y "Resuelve Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre" (Y4) indicaron una correlación 

positiva significativa. El coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de 0,300, y la 

significancia bilateral es de 0,020, lo que sugiere que hay una relación estadísticamente 

significativa entre estas dos dimensiones. Esto implica que los estudiantes que tienen un 

estilo de aprendizaje pragmático tienden a mostrar un mejor desempeño en la resolución de 

este tipo de problemas. 

 

  

 

Estiloa 

pragmático 

aProblemas de gestión 

de datos ea 

incertidumbrea 

Rho dea 

Spearmana 

Estiloa 

pragmáticoa 

Coeficiente de 

correlacióna 

1,000 ,300* 

Sig. (bil) . ,020 

Na 60 60 

aProblemas de 

gestión de datos 

ea 

incertidumbrea 

Coeficiente de 

correlacióna 

,300* 1,000 

Sig. (bil) ,020 . 

Na 60 60 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los estilos de aprendizaje desempeñan un rol importante en la forma en que los 

estudiantes abordan el aprendizaje de las matemáticas. Según Restrepo et al. (2021), estos 

estilos se componen de una amalgama de características biológicas, motivacionales, sociales 

y ambientales que influyen en la interpretación, procesamiento, retención y almacenamiento 

de la información por parte de un individuo. Esta singular combinación de elementos 

contribuye a la manera única en que cada persona aprende y procesa cognitivamente la 

información. 

Los resultados encontrados sugieren que la forma en que un individuo aborda el 

proceso de aprendizaje, influenciada por sus estilos particulares, puede tener un impacto 

considerable en su habilidad para comprender y asimilar conceptos matemáticos. Las 

implicaciones de esta correlación pueden ser relevantes tanto en el ámbito educativo como 

en la adaptación de estrategias de enseñanza. Por lo tanto, es fundamental que los educadores 

reconozcan la diversidad de estilos de aprendizaje presentes en sus estudiantes y consideren 

esta variabilidad al diseñar métodos de enseñanza de las matemáticas. Al hacerlo, se puede 

fomentar un entorno de aprendizaje más inclusivo y efectivo, teniendo en cuenta las 

preferencias individuales de los estudiantes. Además, los resultados respaldan la idea de que 

abordar las diferencias en los estilos de aprendizaje puede contribuir positivamente al 

rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas. 

El objetivo general de la investigación buscó determinar la relación entre los estilos 

de aprendizaje y el desempeño en matemáticas en estudiantes de dos instituciones educativas 

públicas en Cajabamba. Siguiendo la teoría de Honey y Mumford (1995), que destaca la 

importancia de comprender cómo los estudiantes se relacionan con los procesos de 

aprendizaje, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para analizar la asociación 

entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje de la matemática. Los resultados, con un 

coeficiente de correlación de 0,442 y una significancia bilateral de 0,000, indican de manera 

concluyente una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables, 

respaldando la necesidad de considerar los estilos de aprendizaje en la enseñanza de las 

matemáticas. 

En ese sentido, la presente investigación coincide con Puentes (2022), quien encontró 

una correlación alta y positiva entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
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matemáticas (rs= 0,907 y p < 0.01). Asimismo, se concuerda con Castañeda (2022), cuyo 

coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,319 con una significancia de 0,138. 

Además, se alinea con Calvo (2021), que identificó correlaciones moderadas entre estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico en matemáticas, con coeficientes que oscilaron entre 

0,40 y 0,59 utilizando la prueba Tau-c de Kendall. Finalmente, Huancapaza (2019) reportó 

una correlación positiva y significativa de 0,408 con una significancia de 0,000. La 

consistencia en los resultados entre estos estudios respalda la idea de que mejorar los estilos 

de aprendizaje está asociado con un mejor rendimiento en matemáticas. 

Las implicaciones prácticas de estas comparaciones son significativas para la 

enseñanza de las matemáticas. Los educadores pueden utilizar estos hallazgos para adaptar 

sus métodos de enseñanza, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje preferidos por los 

estudiantes. La correlación positiva identificada refuerza la idea de que la personalización 

de la enseñanza, al alinearse con los estilos de aprendizaje individuales, podría mejorar la 

comprensión y el rendimiento en matemáticas. Además, la base estadística de estos 

resultados, confirma la solidez de la relación identificada. En conclusión, la investigación 

no solo contribuye a la comprensión teórica, sino que también ofrece datos estadísticos 

sólidos que respaldan la importancia de considerar los estilos de aprendizaje en la enseñanza 

de las matemáticas en entornos educativos. 

Entre los objetivos específicos se buscó determinar la relación entre el estilo activo 

y la resolución de problemas relacionados con cantidades en estudiantes de dos instituciones 

educativas públicas de Cajabamba en 2023. La teoría que sustenta la investigación se basa 

en el concepto de "estilo activo", que implica la participación directa y sin preconcepciones 

en nuevas experiencias, fomentando la improvisación, la exploración audaz y la acción 

espontánea (Alonso et al., 2007). 

Los resultados obtenidos revelan una correlación positiva significativa entre la 

dimensión "estilo activo" y "resuelve problemas de cantidad", con un coeficiente de 

correlación de Spearman (rho) de 0,427 y una significancia bilateral de 0,001. Este hallazgo 

sugiere una relación estadísticamente significativa entre el estilo activo de los estudiantes y 

su capacidad para resolver problemas relacionados con cantidades. 

Al comparar estos resultados con antecedentes previos, se coincide con la 

investigación de Puentes (2022), quien también encontró una relación estadísticamente alta 
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y positiva entre el estilo activo y la resolución de problemas de cantidad (rs=0,822, p < 0,01). 

A diferencia de Castañeda (2022), cuyos resultados no mostraron una relación significativa 

(rho = 0,144, p > 0,05), y Calvo (2021), que respalda la asociación entre el estilo activo y 

los logros de problema de cantidad (p = 0,00). Además, los hallazgos de Huancapaza (2019) 

(rho = 0,399, p < 0,05) y Olano y Vásquez (2023) (correlación = 0,693) respaldan la idea de 

una relación positiva y significativa entre el estilo activo y la resolución de problemas de 

cantidad. En términos generales, los resultados observados en esta investigación refuerzan 

la evidencia de que el estilo activo de aprendizaje está asociado de manera positiva y 

significativa con la capacidad de los estudiantes para resolver problemas relacionados con 

cantidades, corroborando y ampliando el conocimiento existente en la materia. Cabe resaltar 

que, si bien el valor de rho refleja una correlación positiva, la magnitud moderada sugiere 

que otros factores pueden influir también en la resolución de problemas relacionados con 

cantidades. Por ende, futuras investigaciones podrían profundizar en la identificación y 

análisis de estos factores para obtener una comprensión más completa de la dinámica entre 

el estilo activo y las habilidades de resolución de problemas en el ámbito educativo. 

La presente investigación tuvo como segundo objetivo determinar la relación entre 

el estilo reflexivo y la resolución de problemas relacionados con regularidades, 

equivalencias y cambios en estudiantes. El marco teórico se fundamentó en el "estilo 

reflexivo", caracterizado por la observación detallada y la recopilación meticulosa de datos, 

describiendo a quienes lo adoptan como ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y 

pacientes (Alonso et al., 2007). 

Los resultados revelaron una correlación positiva significativa entre la dimensión 

"estilo reflexivo" y "resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio", con un 

coeficiente de correlación de Spearman (rho) de 0,301 y una significancia bilateral de 0,020. 

Este hallazgo sugiere una relación estadísticamente significativa entre el estilo reflexivo de 

los estudiantes y su habilidad para resolver problemas vinculados a regularidades, 

equivalencias y cambios. 

Al contrastar estos resultados con antecedentes previos, se evidencian similitudes y 

discrepancias. Coincide con Puentes (2022), cuyos hallazgos respaldan la relación positiva 

entre el estilo reflexivo y la resolución de problemas de equivalencia (rs= 0,872, p < 0,01). 

A diferencia de Castañeda (2022), que no encontró una relación significativa (rho = 0,400, 

p > 0,05) entre el estilo reflexivo y el rendimiento en matemáticas. Calvo (2021) y Olano y 
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Vásquez (2023) respaldan la relación entre el estilo reflexivo y la resolución de problemas, 

con coeficientes de correlación de 0,564 y 0,721 respectivamente, destacando la 

consistencia, aunque con magnitudes diferentes. Por otro lado, Huancapaza (2019) muestra 

una correlación débil pero significativa (rho = 0,461, p = 0,000), respaldando la tendencia 

positiva entre el estilo reflexivo y el logro de aprendizaje en matemáticas a través de la 

resolución de problemas de forma. Por ello, los resultados de la presente investigación 

concuerdan con la literatura existente al respaldar la relación positiva entre el estilo reflexivo 

y la resolución de problemas relacionados con regularidades, equivalencias y cambios. 

La investigación tuvo como tercer objetivo determinar la relación entre el estilo 

teórico y la resolución de problemas relacionados con formas, movimientos y localizaciones 

en estudiantes. La teoría del "estilo teórico" se basó en la conceptualización abstracta y el 

proceso deductivo, caracterizando a quienes lo siguen por un enfoque metódico, 

pensamiento lógico, objetividad, capacidad crítica, así como estructuración y planificación 

minuciosa (Alonso et al., 2007). 

Los resultados revelaron una correlación positiva significativa entre la dimensión 

"estilo teórico" y "resuelve problemas de forma, movimiento y localización", con un 

coeficiente de correlación de Spearman (rho) de 0,337 y una significancia bilateral de 0,008. 

En términos prácticos, se infiere una asociación positiva entre el estilo teórico de aprendizaje 

y la capacidad de los estudiantes para resolver problemas relacionados con formas, 

movimientos y localizaciones en matemáticas, indicando que aquellos con un estilo teórico 

tienden a tener un mejor rendimiento en la resolución de este tipo de problemas. 

Al comparar estos resultados con antecedentes previos, se observan diversas 

tendencias en la literatura. Coincide con Puentes (2022), cuyos hallazgos respaldan la 

relación positiva y moderada entre el estilo teórico y la resolución de problemas de forma 

(rs= 0,743, p < 0,01). A diferencia de Castañeda (2022), que no encuentra una relación 

significativa (rho = 0,053, p > 0,05) entre el estilo teórico y el rendimiento en matemáticas. 

En este sentido, los resultados de la presente investigación concuerdan con la literatura 

existente al respaldar la relación positiva entre el estilo teórico y la resolución de problemas 

relacionados con formas, movimientos y localizaciones. Calvo (2021) y Olano y Vásquez 

(2023) respaldan la relación entre el estilo teórico y los logros de aprendizaje, con 

coeficientes de correlación de 0,437 y 0,618 respectivamente, reforzando la consistencia de 

estos hallazgos. Aunque Huancapaza (2019) muestra una correlación débil pero significativa 
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(rho = 0,514, p = 0,000), destacando la tendencia positiva entre el estilo teórico y el logro de 

aprendizaje en matemáticas. 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el estilo pragmático 

y la resolución de problemas relacionados con la gestión de datos e incertidumbre en 

estudiantes. El "Estilo Pragmático" se caracteriza por centrarse en la experimentación activa 

y la búsqueda de aplicaciones prácticas. Quienes adoptan este estilo son experimentadores, 

prácticos, directos, realistas y técnicos (Alonso et al., 2007). 

Los resultados de la correlación entre la dimensión "estilo pragmático" y "resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre" indican una correlación positiva 

significativa, con un coeficiente de correlación de Spearman (rho) de 0,300 y una 

significancia bilateral de 0,020. En términos prácticos, esto sugiere una asociación positiva 

entre el estilo de aprendizaje pragmático de los estudiantes y su capacidad para resolver 

problemas relacionados con la gestión de datos e incertidumbre en matemáticas. Los 

estudiantes que adoptan un estilo pragmático tienden a exhibir un mejor desempeño en la 

resolución de este tipo de problemas. 

Al comparar estos resultados con antecedentes previos, se observan coincidencias y 

discrepancias. Puentes (2022) señaló una relación alta y positiva entre el estilo pragmático y 

la gestión de datos (rs= 0,850, p < 0,01), mientras que Castañeda (2022) no encuentra una 

relación significativa (rho = 0,056, p > 0,05) entre el estilo pragmático y el rendimiento en 

matemáticas. Esta discrepancia sugiere que otras variables podrían influir en el rendimiento 

académico, siendo un llamado a explorar más a fondo dichos factores. Por otro lado, Calvo 

(2021) respalda la relación entre el estilo pragmático y la gestión de datos, con un coeficiente 

de correlación de 0,564, indicando una asociación moderada. Huancapaza (2019) muestra 

una correlación débil pero significativa (rho = 0,486, p = 0,000), mientras que Olano y 

Vásquez (2023) confirman una relación positiva y significativa, con un valor de correlación 

de 0,785. 

En general, los resultados de la presente investigación concuerdan con la literatura al 

respaldar la relación positiva entre el estilo pragmático y la resolución de problemas 

relacionados con la gestión de datos e incertidumbre en matemáticas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera.- Se concluyó que hubo una correlación positiva significativa entre los 

lestilos de aprendizajel y el aprendizaje de la matemática (rho= 0,442; p= 0,000). Esto indicó 

una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Segunda.- Se concluyó que la dimensión "estilo activo" está positivamente 

correlacionada de manera significativa con la capacidad delresolver problemaslde cantidad. 

El coeficiente de correlación fue 0,427, con una significancia p= 0,001, sugiriendo una 

relación estadísticamente significativa entre estas dimensiones. 

Tercera.- Se concluyó que la dimensión "estilo reflexivo" mostró una correlación 

positiva significativa con la habilidad para lresolver problemasl de regularidad, equivalencia 

y lcambio. El coeficiente de correlación rho=0,301, con una significancia p= 0,020, 

indicando una relación estadísticamente significativa entre estas dos dimensiones. 

Cuarta.- Se concluyó que la dimensión "estilo teórico" estuvo positivamente 

correlacionada de manera significativa con la lresolución lde problemas lde forma, 

movimientol y localización. El coeficiente rho=0,337, y la significancia bilateral p=0,008, 

evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre estas dimensiones. 

Quinta.- Se concluyó que la dimensión "estilo pragmático" presentó una correlación 

positiva significativa con la capacidad de resolver problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. Con un coeficiente de correlación de Spearman (rho) de 0,300 y una 

significancia bilateral de 0,020, se sugiere una relación estadísticamente significativa entre 

estas dos dimensiones.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Primera: Dada la variabilidad en las preferencias de estilos de aprendizaje entre los 

estudiantes, se sugiere realizar un estudio más profundo para identificar las características 

específicas de los métodos de enseñanza que mejor se adaptan a cada grupo, permitiendo así 

una personalización más efectiva de las estrategias pedagógicas.  

Segunda: Considerando la divergencia en las preferencias de estilos de aprendizaje, 

se recomienda explorar en investigaciones futuras las posibles causas y factores subyacentes 

que influyen en la adaptabilidad de algunos estudiantes a métodos más activos. Esto podría 

proporcionar información valiosa para desarrollar estrategias de enseñanza más inclusivas.  

Tercera: Dada la tendencia hacia enfoques reflexivos y analíticos en una parte 

significativa de la población estudiantil, sería beneficioso investigar la eficacia de estrategias 

específicas que fomenten el desarrollo de estas habilidades cognitivas. Esto podría incluir la 

implementación de actividades específicas o programas diseñados para fortalecer estas 

preferencias de aprendizaje.  

Cuarta: Considerando la inclinación hacia métodos de aprendizaje más teóricos y 

conceptuales en ciertos estudiantes, se sugiere investigar en profundidad las estrategias 

pedagógicas que pueden potenciar estas preferencias. La identificación de enfoques 

efectivos podría contribuir a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Quita: Dada la preferencia por métodos de aprendizaje más pragmáticos en una 

proporción significativa de la población estudiantil, sería valioso explorar la implementación 

de enfoques pedagógicos que fomenten la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos. Esto podría incluir la integración de proyectos o actividades que vinculen la 

teoría con situaciones del mundo real. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumentos de recolección 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje Simplificado (CHAEA 32) 

Nombres y Apellidos:    

Sexo: Masculino (  )  Femenino (  )   

Grado:            

Sección:           

Instrucciones: 

A continuación, se presenta una serie de ítems vinculados al tema de investigación. Por 

favor, señale su elección mediante una "X" en la columna que corresponda a la alternativa 

que considere más adecuada. Las respuestas varían desde 1, que representa "Muy Baja", 

hasta 5, que significa "Muy Alta". Si la afirmación se adapta a un grado intermedio, 

seleccione el número correspondiente junto a cada ítem. 

Muy baja 1 

Baja 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Muy alta 5 

 

 

Nª Estilos de aprendizaje 1 2 3 4 5 

D1: Estilo activo 

1 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.      

2 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me 

siento. 

     

3 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 

planificar todo previamente 

     

4 Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado 

analíticas. 

     

5 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de 

discusión. 

     

6 Me gusta buscar nuevas experiencias.      

7 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las 

fiestas. 

     

8 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.      
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D2: Estilo reflexivo 

9 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla 

bien antes de manifestar alguna conclusión. 

     

10 Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas 

e inconvenientes. 

     

11 Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones      

12 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 

información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, 

mejor. 

     

13 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 

decisión. 

     

14 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.      

15 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.      

D3: Estilo teórico 

16 Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el 

estudio, haciendo ejercicio regularmente. 

     

17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas      

18 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y 

sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. 

     

19 Tiendo a ser perfeccionista      

20 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.      

21 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.      

21 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y 

teorías en que se basan. 

     

23 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden      

D3: Estilo pragmático 

24 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.      

25 Me gustan más las personas realistas y concretas que las 

teóricas. 

     

26 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor 

práctico. 

     

27 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.      

28 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 

prácticas de hacer las cosas. 

     

29 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.      

30 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los 

temas. 

     

31 Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e 

incoherentes en las reuniones. 

     

32 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente      
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Instrumento de evaluación: Prueba diagnóstica de matemática 

 

Nombres y Apellidos:    

Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) (marca con una X el lugar que corresponda)  

Grado:             Sección:           

                       

Dimensión1: problemas de cantidad. 

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 tres sobrinos, de tal forma que cada uno reciba la 

misma cantidad de pan. Aproximadamente, ¿Qué cantidad le corresponde a cada uno de sus 

sobrinos? 

 

a) 
1

3
 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑎. 

b) 
3

4
 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑎. 

c) 1 
3

4
 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑎. 

d) 1 
1

3
 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑎. 

 

2. Carlos compró cierta cantidad de panes. Puso 
1

4
 de esa cantidad sobre una bandeja y dejo el resto 

de panes en la bolsa. ¿Cuántos panes dejo Carlos en la bolsa? 

 

a) 8 panes. 

b) 6 panes. 

c) 4 panes. 

d) 2 panes. 

 

3. La masa de una pastilla suele expresarse en gramos (g) o miligramos (mg). ¿A cuántos gramos 

equivale la masa de la pastilla mostrada? 

 

a) 0.325 gramos 

b) 3.25 gramos 

c) 32.5 gramos 

d) 325 gramos 
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4. La ciudad de Machu Picchu es uno de los lugares más visitados del Perú por turistas nacionales y 

extranjeros. Durante el 2019, aproximadamente, 4 000 turistas al día visitaron este lugar. De esta 

cantidad, los 
4

5
 eran turistas extranjeros. Según esta información, ¿Cuántos turistas extranjeros, 

aproximadamente, visitaron diariamente la ciudadela de Machu Picchu en el 2019? 

a) 800 turistas. 

b) 1 200 turistas. 

c) 2 300 turistas. 

d) 4 000 turistas. 

 

5. Este cuadro es una unidad que ha sido dividida en 100 partes iguales. Algunas de esas partes se 

han pintado de color gris. Observa. 

De este cuadrado, ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la parte pintada de color gris? 

a) 4. 

b) 0.4. 

c) 0.04. 

d) 0.004.  

 

6. Pedro tiene 15 
3

4
 kilogramos de azúcar en su tienda. Con esta cantidad de azúcar, el armará bolsas 

de 
1

2
 kg de azúcar cada una. ¿Cuántas bolsas como máximo pudo armar Pedro? 

a) 15 bolsas. 

b) 30 bolsas. 

c) 31 bolsas. 

d) 32 bolsas. 

 

7. Teresa repartió este chocolate entre sus hermanos. Ella le dio 
1

3
 de chocolate a Miguel, 

1

4
 de 

chocolate a Diego y se quedó con el resto. ¿Qué parte del chocolate repartió Teresa entre sus 

hermanos? 

 

a) 
1

12
 del chocolate. 

b) 
2

12
 del chocolate. 
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c) 
6

12
 del chocolate. 

d) 
7

12
 del chocolate. 

 

8. Un grifo ofrece distintos tipos de gasolina a los siguientes precios.  

 

 

 

 

 

 

 

Teresa abastece su camioneta de combustible comprando 6 galones de gasolina tipo B, si paga con 

100 soles, ¿Cuánto recibirá de vuelto? 

a)    S/ 17.50. 

b)    S/ 22.50. 

c)    S/ 28.50. 

d)    S/ 37.50. 

 

9. Luis observa la siguiente oferta en una tienda de ropa. 

 

Sin descuento, esta casaca cuesta S/ 80, por lo que Luis comenta: “Voy a comprar la casaca, ya que por ella 

pagaré solo S/ 55 luego del descuento”. 

¿Es correcto lo que dice Luis?  (marca tu respuesta con una X) 

 Si 

 No 

¿Por qué? Explica tu respuesta. 
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Dimensión 2: problemas de regularidad Equivalencia y Cambio. 

1. En las paredes de un coliseo deportivo, se colocaron mayólicas como estas. 

 

 

 

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? 

 

2. Un grupo de amigos quiere aprovechar la siguiente oferta. Observa. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ver la oferta, ellos deciden comprar 8 helados, ¿Cuántos pagarán por todos estos helados? 

a) 40 soles. 

b) 20 soles. 
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c) 16 soles. 

d) 10 soles. 

 

3. 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. 

 

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

a) S/ 22. 

b) S/ 24. 

c) S/ 32. 

d) S/ 40. 

 

4. Un grupo de 48 personas se presentó a diversos puestos de trabajo ofrecidos por una empresa. La 

cantidad de mujeres que se presentaron a estos puestos de trabajo triplicó a la cantidad de varones. 

Según esta información, ¿Cuántas mujeres se presentaron a estos puestos de trabajo? 

a) 16 mujeres. 

b) 24 mujeres. 

c) 36 mujeres. 

d) 44 mujeres. 

 

5. La imagen muestra como una maestra cuelga las hojas de trabajo de sus estudiantes con gancho. 

 

 

 

 

 

En una tabla se registra la cantidad de hojas colgadas y de ganchos que ella utiliza. 

 

 

 

 

 

Si ha utilizado 32 ganchos, ¿Cuántas hojas de trabajo habrá utilizado la maestra? 
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a) 66 hojas. 

b) 15 hojas. 

c) 12 hojas. 

d) 8 hojas 

 

6. Lucia y su familia van al circo. Al sacar sus cuentas ella observa que: 

 

¿Cuánto pagaría por tres dulces y una entrada? 

a) 10 soles. 

b) 12 soles. 

c) 14 soles. 

d) 16 soles. 

 

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

¿Cuál es el valor de x?  

a) 25. 

b) 23. 

c) 8. 

d) 6. 

 

8. Una mañana Laura recogió los huevos de su granja y los recogió en envases como este. Observa. 

 

 

 

 

 

 

Con todos los huevos que recogió Laura pudo completar solo 10 de estos envases y sobraron algunos 

huevos. De esta situación, Jaime dice: “entonces Laura recogió más de 60 huevos”. 
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¿Cuál de los siguientes valores comprobarías que lo que dice Jaime es incorrecto? 

a) 62 huevos. 

b) 64 huevos. 

c) 65 huevos. 

d) 67 huevos. 

9. La siguiente tabla nos muestra la cantidad de agua que se va almacenando en un depósito al 

transcurrir el tiempo. 

 

A partir de esta información, José interpreta que la cantidad de agua que hay en el depósito es 

proporcional al tiempo transcurrido, ya que esta cantidad aumenta a medida que el tiempo aumenta. 

¿Cómo le explicarías a José que la cantidad de agua que hay en el depósito no es proporcional al 

tiempo transcurrido? Utiliza ejemplos para realizar tu explicación 
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Dimensión 3: problemas de forma, Movimiento y localización. 

1. Francisco utilizo cubitos de igual tamaño para construir un cubo grande. Mas tarde, desarmó este 

cubo grande y, con todos los cubitos, construyó un nuevo sólido, ¿Cuál será ese nuevo sólido? 

 

2. La siguiente imagen muestra el diseño de una rampa apropiada para discapacitados. 

 

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

a) 11° 

b)  30° 

c)  60° 

d)  79° 
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3. Une con una línea cada triángulo con la propiedad que lo caracteriza. 
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4. Observa el siguiente sólido. 

 

¿Cuál será la vista lateral de este sólido? 
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5. Sobre una cuadrícula, Gloria dibuja rectángulos cuyas dimensiones (largo y ancho) tienen 

valores enteros. Por ejemplo, dibuja un rectángulo como el mostrado que tiene un área de 8u2 y un 

perímetro de 12u, observa. 

 

 

A partir de esta situación, Gloria comenta: “si duplico el área de este rectángulo, entonces su perímetro 

también se duplicará”. 

¿estás de acuerdo con Gloria? (marca tu respuesta con una X) 

 Si 

 No 

¿Por qué? Justifica tu respuesta utilizando ejemplos. 
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6. 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 de refleja en este día. 

¿Cuál de las siguientes imágenes representa el dibujo realizado por Liz? 
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Dimensión 4: problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

1. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de turistas extranjeros que se encuentran 

hospedados en el hotel “Sumaq”. 

 

Para esta situación, ¿Cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la cantidad de turistas 

extranjeros hospedados en el hotel? 
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86 
 

2. El siguiente gráfico muestra la cantidad de pacientes (niños y niñas) que han sido tendidos en la 

posta medica de la comunidad, durante los meses de enero a abril del 2019. 

 

 

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

a) En enero se atendió a 20 niños más que a niñas. 

b) En marzo se atendió al doble de pacientes que en enero. 

c) En febrero y marzo se llegó a atender hasta 100 pacientes. 

d) En abril y enero se atendió a la misma cantidad de pacientes. 

 

3. Un grupo de dirigentes se han reunido para decidir en qué lugar del Perú se realizará la próxima 

final del campeonato juvenil de vóley. Se tiene 4 ciudades a escoger: Cuzco, Arequipa, lima o 

Cajamarca. 

Estas fueron sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) Cajamarca. 

b) Arequipa. 

c) Cusco. 
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d) Lima. 

4. Jaime lanza un vaso de descartable hacia arriba. Esta gira en el aire y, luego de unos segundos, 

cae sobre una mesa. Según esta información, ¿Cómo habrá quedado el vaso sobre la mesa? 
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Anexo 2. Ficha técnica 

a) Instrumento CHAEA - 32 simplificada 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Nombre original del instrumento CHAEA -32 simplificada 

Autor y año Vega y Patino (2013) 

Objetivo del instrumento Recolectar información sobre el estilo 

de aprendizaje. 

Usuarios: Los estudiantes de dos instituciones 

públicas en Cajabamba. 

Forma de administración o modo de 

aplicación 

Individual. 

Validez  
Mg. José Aguntín Medina Aliaga 

Mg. José Trinidad Julca Crespín 

Mg. Paul Johanson Albarrán 

Confiabilidad 0.997 (Alfa de Cronbach) 
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b) Ficha técnica de la prueba diagnóstica de matemática 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Nombre original del instrumento Prueba diagnóstica de matemática 

Autor y año Elaboración propia 

Vera (2023) 

Objetivo del instrumento Recolectar información sobre el nivel de 

conocimiento en matemática. 

Usuarios: Los estudiantes de dos instituciones 

públicas en Cajabamba. 

Forma de administración o modo de 

aplicación 

Individual. 

Validez  
Mg. José Aguntín Medina Aliaga 

Mg. José Trinidad Julca Crespín 

Mg. Paul Johanson Albarrán 

Confiabilidad 
 

Kr – 20 = 0.733 
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Anexo 3: operacionalización de las variables 

Cuadro de operacionalización de las variables: Estilos de aprendizaje y Área de matemática 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

                                    

Ítems 

Técnica / 

instrumento 

Escala de 

medición 

Estilos de 

aprendizaje 

Los estilos de 

aprendizaje abarcan una 

variedad de rasgos 

asociados a aspectos 

cognitivos, emocionales 

y fisiológicos, que 

indican la forma en que 

los estudiantes 

interpretan y se 

relacionan con diversos 

procesos de 

aprendizaje. Estos 

estilos se desglosan en 

dimensiones específicas 

como activo, reflexivo y 

teórico, que influyen en 

la manera en que los 

individuos abordan su 

proceso 

educativo(Honey & 

Mumford , 1995) 

 

Los estilos de 

aprendizaje implican la 

consideración de 

diversos atributos 

vinculados a aspectos 

cognitivos, 

emocionales y 

fisiológicos, que 

reflejan la manera en 

que los estudiantes 

perciben y se conectan 

con distintos procesos 

de aprendizaje. Estos 

estilos se desglosan 

operativamente en 

dimensiones 

específicas como 

activo, reflexivo y 

teórico, ejerciendo 

influencia en el enfoque 

que los individuos 

aplican a su proceso 

educativo (Honey & 

Mumford , 1995), 

 

 

 

Activo 

Espontáneo, 

descubridor, 

arriesgado y 

animador.  

 

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

Técnica: 

Cuestionario 

Instrumento: 

CHAEA - 32 

simplificada  

 

 

 

 

 

Muy baja (1); 

Baja (2); 

Moderada (3); 

Alta (4); Muy 

alta (5). 

Reflexivo 

Exhaustivo, 

receptivo, analítico y 

ponderado.  

 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 

Teórico 

Lógico, crítico, 

estructurado y 

metódico. 

 

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 

Pragmático 

Experimentado, 

directo, eficaz, 

realista y práctico 

 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

de matemática 

 

 

 

 

En el Currículo (2016) 

menciona sobre todo en 

la ciencia de la 

matemática, que el 

pensamiento de la 

persona en contextos 

culturales, sociales hay 

predisposición de la 

persona en lo emocional 

al momento de hallar 

solución a situaciones 

problemáticas, que 

estas tienden a ser 

ejecutadas en su vida 

cotidiana. 

 

 

En cuanto al Currículo 

Nacional lanzado por el 

Gobierno a través del 

Minedu en el año 2016, 

constituye que los 

educandos de 

Educación básica en 

secundaria establezcan 

aprendizajes para su 

formación académica 

en correspondencia con 

los principios de la 

educación de nuestro 

país.  El proyecto 

Educativo Nacional y 

demás programas que 

contribuyan a las 

mejoras de los 

educandos. 

Ante ello se considera 

las competencias del 

Currículo Nacional de 

la Educación Básica y 

 

 

Problemas de 

cantidad 

 

-Expresiones 

numéricas 

-Estimación y calculo 

-Relaciones 

numéricas 

 

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

9 

 

 

 

 

Técnica: 

Prueba 

objetiva de 

matemática 

 

 

 

 

 

Correcto (1); 

Incorrecto (0) 

 

Problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

-Expresiones 

algebraicas 

-Reglas generales 

-Cambio y 

equivalencia 

 

10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20 

 

Problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre 

-Gráficos y 

estadísticas 

-Comprensión de 

conceptos 

-Sustentar 

conclusiones 

 

21, 22, 23, 24, 25, 

26 
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sus capacidades 

correspondientes al 

área de matemática 

(MINEDU, 2017). 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

-Formas geométricas 

-Orientación del 

espacio 

-Argumenta 

afirmaciones 

 

27, 28, 29, 30 
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Anexo 4: carta de presentación. 
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Anexo 5. Carta de autorización emitida por la entidad que faculta el recojo de datos 
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Anexo 6. Consentimiento informado 
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Anexo 7. Asentimiento informado 
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Anexo 8: matriz de consistencia. 
 

 

Título Formulación del 

problema 

Hipótesis Objetivos Variables Dimensiones Metodología 

Estilos de 

aprendizaje y 

aprendizaje de la 

matemática en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

 

Problema 

general: 

¿Cuál es la 

relación entre los 

estilos de 

aprendizaje y el 

aprendizaje de la 

matemática en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 

2023? 

Problemas 

específicos: 

- ¿De qué manera 

influye el estilo 

activo en la 

resolución de 

problemas 

Hipótesis 

general: 

Existe una 

correlación 

significativa entre 

los estilos de 

aprendizaje y el 

aprendizaje de la 

matemática en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

Hipótesis 

específicas: 

-Existe una 

correlación 

significativa entre 

el estilo activo y 

la resolución de 

problemas 

Objetivo 

general: 

Evaluar la 

relación entre los 

estilos de 

aprendizaje y el 

aprendizaje de la 

matemática en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

Objetivos 

específicos: 

- Determinar la 

relación entre el 

estilo activo y la 

resolución de 

problemas 

relacionados con 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de 

matemática 

Activo 

Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

 

 

 

Problemas de 

cantidad 

Problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

Problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

Resuelve 

problemas de 

Tipo: Básica 

Método: 

Cuantitativo 

Diseño: No 

experimental 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos: 

-Cuestionario 

-CHAEA - 32 

simplificada 

Métodos de 

análisis de 

investigación: 

Software 

estadístico SPSS 

versión 27 
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relacionados con 

cantidades en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 

2023? 

- ¿De qué manera 

influye el estilo 

teórico en la 

resolución de 

problemas 

relacionados con 

formas, 

movimientos y 

localizaciones en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 

2023? 

- ¿En qué medida 

influye el estilo 

pragmático en la 

resolución de 

problemas 

relacionados con 

relacionados con 

cantidades en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

-Existe una 

correlación 

significativa entre 

el estilo reflexivo 

y la resolución de 

problemas 

relacionados con 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios, en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

-Existe una 

correlación 

significativa entre 

el estilo teórico y 

la resolución de 

problemas 

cantidades en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

- Analizar la 

relación entre el 

estilo reflexivo y 

la resolución de 

problemas 

relacionados con 

regularidades, 

equivalencias y 

cambios en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023. 

- Identificar la 

relación entre el 

estilo teórico y la 

resolución de 

problemas 

relacionados con 

formas, 

movimientos y 

localizaciones en 

forma, movimiento 

y localización 
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la gestión de datos 

e incertidumbre 

en estudiantes de 

dos instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 

2023? 

relacionados con 

formas, 

movimientos y 

localizaciones en 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

-Existe una 

correlación 

significativa entre 

el estilo 

pragmático y la 

resolución de 

problemas 

relacionados con 

la gestión de datos 

e incertidumbre 

en estudiantes de 

dos instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

 

estudiantes de dos 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023 

- Establecer la 

relación entre el 

estilo pragmático 

y la resolución de 

problemas 

relacionados con 

la gestión de datos 

e incertidumbre 

en estudiantes de 

dos instituciones 

educativas 

públicas de 

Cajabamba, 2023. 
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Anexo 9: Validación de Expertos. 
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Anexo 10: Captura informe de Turnitin. 

 

 

 


