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ABSTRACT

Introduction: the present study, of a descriptive and non-experimental nature, aims to identify the factors 
that influence academic performance in Mathematics in high school students in Turbo, Colombia. It seeks to 
analyze the difficulties and errors in mathematical learning, providing a broader vision of the problem and 
its impact on school performance. 
Method: a mixed, qualitative and quantitative methodology was used, with data collection through 
questionnaires applied to students and teachers. The sample corresponds to the San Vicente del Congo 
Educational Institution. Data analysis was performed using frequency distribution tables and statistical tools 
in Excel. 
Results: the factors that most influence academic performance in Mathematics include study time (100 %), 
the way of study (65 %), participation in classes (45 %), completion of tasks (99 %), selection of materials by 
the teacher (50 %), understanding of the exercises (77 %) and motivation for learning (55 %). 
Conclusions: the study shows that dedication to study and constant practice are essential for the 
development of mathematical skills. In this sense, the appropriate selection of pedagogical resources and 
student motivation play a key role in improving performance. The teacher’s role must integrate teaching 
strategies that promote active and participatory learning.

Keywords: Academic Performance; Mathematical Difficulties; Secondary Education; Learning Factors; 
Teaching Methodology.

RESUMEN

Introducción: el presente estudio, de tipo descriptivo y no experimental, tiene como objetivo identificar los 
factores que influyen en el rendimiento académico en Matemáticas en estudiantes de Nivel Medio en Turbo, 
Colombia. Se busca analizar las dificultades y errores en el aprendizaje matemático, proporcionando una 
visión más amplia del problema y su impacto en el desempeño escolar. 
Método: se empleó una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, con recolección de datos a través 
de cuestionarios aplicados a estudiantes y docentes. La muestra corresponde a la Institución Educativa 
San Vicente del Congo. El análisis de datos se realizó mediante tablas de distribución de frecuencia y 
herramientas estadísticas en Excel. 
Resultados: los factores que más influyen en el rendimiento académico en Matemáticas incluyen el tiempo 
de estudio (100 %), la forma de estudio (65 %), la participación en clases (45 %), la realización de tareas 
(99 %), la selección de materiales por parte del docente (50 %),  la comprensión de los ejercicios (77 %) y la 
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motivación para el aprendizaje (55 %).
Conclusiones: el estudio evidencia que la dedicación al estudio y la práctica constante son esenciales para 
el desarrollo de competencias matemáticas. En este sentido, la selección adecuada de recursos pedagógicos 
y la motivación del estudiante desempeñan un papel clave en la mejora del rendimiento. La función del 
docente debe integrar estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje activo y participativo.

Palabras clave: Rendimiento Académico; Dificultades Matemáticas; Educación Secundaria; Factores De 
Aprendizaje; Metodología Docente.

INTRODUCCIÓN
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una interacción multifacética que implica la asimilación y la 

experiencia de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes. Este proceso no se limita a la simple 
transferencia de información, sino que también involucra el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales 
fundamentales para un aprendizaje permanente (Díaz Rodríguez, 2024). Factores como la conciencia, la 
actitud, la motivación y el deseo de aprender desempeñan un papel determinante en este proceso. Dentro de 
estos elementos, la motivación se destaca como un factor clave que impulsa la participación y la persistencia 
de los estudiantes en sus actividades educativas (Ramírez-Narváez & Hernández-Olaya, 2024).

Con el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno asimila y experimenta nuevos conocimientos que 
le acompañara en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto implica una concienciación, actitud positiva, 
motivación y deseo de aprender.

Así como afirma, López (1999 como se citó en (Valbuena Cueto, 2008): “el escenario de aprendizaje debe 
estar preparado con mediadores intencionales y conscientes, que provoquen los conflictos socio cognoscitivos, 
para acompañar al alumno en su proceso de participación guiada, favoreciendo la apropiación participativa” 
(p. 65). 

Los materiales tienen una gran influencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje a lo largo de la carrera 
académica que realiza el ser humano. Mediante una metodología basada en la manipulación y la experimentación 
de materiales el discente puede ir interiorizando de una manera más eficiente todos los conocimientos y 
competencias que son necesarias para un pleno desarrollo (Moreno, 2015, p.15).

Para que el conocimiento se construya adecuadamente es esencial la participación del alumno, y la mejor 
manera de lograrlo sería favorecer el aprendizaje, esto obliga a presentar algunos elementos en la interacción 
del acto educativo (profesor-alumno) que permitan establecer relaciones, resolver problemas y transferir lo 
aprendido, es aquí donde el docente debe introducir elementos que propicien y estimulen su intervención, como 
eje fundamental que contribuye a dinamizar los propósitos educativos y la formación integral del educando 
(Valbuena Cueto, 2008, p. 65).

La motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
La motivación es un elemento crítico en el desarrollo del conocimiento y el rendimiento académico. No es 

una cualidad inherente, sino más bien una cualidad adquirida que puede mejorarse mediante estrategias de 
enseñanza eficaces y el establecimiento de un entorno propicio para el aprendizaje (Khudiyeva, 2024; Lima et 
al., 2024). En este sentido, el papel del docente es fundamental a la hora de fomentar la motivación mediante 
el empleo de técnicas y metodologías que alienten a los estudiantes a explorar y desarrollar nuevas habilidades 
(Alcivar et al., 2020; Polanco Musse, Páez Suárez, & Taveras, 2024).

Hay dos tipos principales de motivación: intrínseca y extrínseca. Esta motivación intrínseca es más sostenible 
a largo plazo porque tiene sus raíces en el interés personal y la satisfacción que resulta del aprendizaje. Por 
el contrario, la motivación intrínseca, que se estimula mediante recompensas externas, también puede ser 
eficaz cuando está alineada con los objetivos de los estudiantes (Emda, 2018; Romero, 2024). La combinación 
de ambos tipos de motivación en el aula permite la creación de experiencias de aprendizaje más significativas 
y duraderas.

Aspectos psicológicos de la asimilación del conocimiento.
La asimilación de conocimientos es un proceso multifacético que implica la percepción, procesamiento y 

aplicación de nueva información. Para que este proceso sea efectivo, es esencial que los estudiantes estén 
mentalmente preparados y motivados para participar en actividades cognitivas como la observación, la 
generalización y la resolución de problemas (Donets et al., 2022; Fiallos González & Fiallos González, 2024). El 
concepto de “perezhivanie” es crucial en este contexto, ya que enfatiza la participación emocional y cognitiva 
de los estudiantes durante la clase. Este nivel de compromiso facilita la retención y aplicación de conocimientos, 
fomentando así el desarrollo profesional (Fakhrutdinova, 2020; Suárez Galán, 2024).
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El papel del profesor: cualificaciones y entorno de aprendizaje
El papel del docente es fundamental en la creación de un ambiente educativo propicio para el aprendizaje. 

Factores como el optimismo, la actitud y la sensibilidad cultural influyen directamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes (Abreu Fuentes & Ponce Pastor, 2024). Estos atributos docentes ayudan a generar 
un entorno de aprendizaje inclusivo y motivador, promoviendo el compromiso activo de los estudiantes (Jha, 
2020). Además, el entorno de aprendizaje en sí mismo, que incluye bibliotecas, laboratorios y herramientas 
tecnológicas, desempeña un rol vital en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. La disponibilidad de 
recursos adecuados permite una experiencia educativa más enriquecedora y accesible para todos los estudiantes 
(Snehi, 2019; Santa Cruz Mascaró, 2024).

Obstáculos y estrategias de mejora
A pesar de los esfuerzos por optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, existen diversos desafíos que 

deben ser abordados. Entre ellos, la masificación de la educación superior y la diversidad de motivaciones entre 
los estudiantes presentan obstáculos significativos (Rodríguez Saint-Hilaire, Gómez Mesa, & Caballero Camejo, 
2024). Para enfrentar estos retos, es necesario realizar una revisión continua de los planes de estudio, invertir 
en la capacitación profesional de los docentes y aplicar métodos de enseñanza innovadores (Snehi, 2019; Tuñon 
Salazar & Subiyanto, 2024).

Asimismo, estrategias como el aprendizaje activo y la retroalimentación formativa han demostrado 
ser efectivas para mejorar la motivación y el desempeño académico. Estos enfoques no solo fomentan la 
participación de los estudiantes, sino que también contribuyen a su inclusión en el proceso de aprendizaje, lo 
que redunda en mejores resultados tanto para alumnos como para docentes (Munna & Kalam, 2021; Nolasco 
Salcedo et al., 2024).

Este articulo permite identificar las dificultades y errores en los conocimientos matemáticos en alumnos 
del Nivel Medio de la ciudad de Turbo, para comprender una determinada situación problemática de diferente 
disciplina ofreciendo una visión más amplia y profunda del tema en estudio.

Existe muchas dificultades de aprendizaje sobre todo en el área de comprensión lectora, siendo que a los 
alumnos se les dificulta comprender los ejercicios de matemática para la resolución de problemas, donde 
también interviene la motivación puesta por los mismos, el deseo de aprender y fator muy importante la 
elección de materiales que realizan los docentes para el aprendizaje de los estudiantes.

Estado del Arte
Cobertura o de acceso a la educación en América Latina

Más que de insuficiencias de cobertura o de acceso a la educación, el problema de los sistemas educacionales 
latinoamericanos es la escasa capacidad de retención de los niños y adolescentes en la escuela.

Sería errado considerar que la tendencia a la universalización de la educación básica en los países de la 
región, que se manifiesta en elevadas tasas brutas y netas de matrícula primaria, significa que la gran mayoría 
de los niños completan ese ciclo y que los retrasos en materia educacional radican en su baja calidad y en la 
falta de adecuación de los contenidos a los requerimientos que surgen del mundo del trabajo (UNICEF, 2017 y 
BID, 2017, p.18).

Si bien estos problemas son acuciantes y están presentes en toda el área, se suman al más elemental de la 
poca capacidad de retención, sobre todo durante el ciclo primario y su transición al secundario y, en algunos 
casos, en los dos primeros grados de primaria (UNICEF, 2017 y BID, 2017, p.18). 

También se puede ver que la deserción escolar es considerada como un fenómeno presente tanto en los 
sistemas educativos de países poco industrializados, como en vías de desarrollo (OECD) las estadísticas de 
abandono escolar se concentran en los estudios terciarios, es decir post secundarios. En Latinoamérica las 
estadísticas más alarmantes de deserción escolar se concentran en la educación media, tanto en la secundaria 
básica, como en la secundaria superior o bachillerato (UNICEF, 2017 y BID, 2017, p.18).

De acuerdo con los recientes estudios de la UNICEF (2017) y el Banco Interamericano de Desarrollo (2017, 
p.18), uno de cada dos adolescentes logra completar la secundaria. 

Según UNICEF hay 117 millones de niños y jóvenes en América Latina, de estos 22.1 millones se encuentran 
fuera del sistema educativo o están en riesgo de hacerlo. Este dato sólo incluye a los estudiantes entre 5 a 14 
años (educación básica). De acuerdo con el BID la tasa de culminación de secundaria completa (12 años), es 
cercana al 40 % entre los jóvenes de 20 a 24 años. Lo que implica que 50 millones de jóvenes de la región no 
logran culminar la secundaria completa (Acosta, 2017, p.18).

Así, la mitad de los adolescentes de 17 y 18 años ya no asisten a la escuela, provocando retraso escolar y 
elevado índice de jóvenes que culminan sus estudios secundarios a los 24 años, desvinculándose del sistema 
educativo formal (Acosta, 2017, p.18).

Por otra parte, Cruz (2017, p.2) manifiesta que “en los países de América Latina, la deserción es un problema 
grave, un porcentaje importante de alumnos abandonan las aulas antes de terminar la educación primaria”.
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Una investigación realizada tanto por el Centro Nacional de Preparatorias como por el Instituto Americano 
de Investigaciones sostiene que “la mayoría de los desertores pueden ser identificados desde el sexto grado y 
muchos pueden ser identificados incluso antes”. Asimismo, los estudiantes de octavo grado que no asisten a 
clase durante menos del ochenta por ciento del tiempo asignado a clase y presentan fracasos en las asignaturas 
de matemáticas o inglés tienen una probabilidad del 75 por ciento de abandonar la institución educativa. Otras 
señales precoces que indican la deserción escolar incluyen: a) No superar el grado escolar, b) Desinterés en las 
clases y problemas de comportamiento y c) Fracaso en áreas fundamentales como: Asignaturas como la lectura, 
la ciencia, las matemáticas, los estudios sociales, el inglés o las artes.

Gladys Russell de Inchaurraga (2007) señala que el absentismo escolar puede manifestarse de diversas 
formas y clasificarse en cuatro tipos principales. El absentismo puntual ocurre cuando un estudiante falta en 
una ocasión específica sin un patrón definido. El intermitente se da cuando las ausencias siguen una regularidad, 
como faltar siempre los lunes. El esporádico no sigue un ritmo concreto, mientras que el habitual o regular se 
refiere a faltas recurrentes de más de tres días al mes, ya sea en horarios específicos o en determinados días. 
Finalmente, el absentismo crónico se caracteriza por una inasistencia superior al 50  % del tiempo escolar. De 
esta manera, existen otras manifestaciones del absentismo, como la huida del aula, del recreo o de ciertas 
asignaturas, la reiteración de excusas para no asistir, o conductas dirigidas a ser suspendido, expulsado o recibir 
un horario reducido.

Causas: Para entender el fenómeno del absentismo escolar, es imprescindible examinar sus diversas causas, 
dado que se trata de un fenómeno complejo que se origina en factores sociales, familiares y educativos. 
Primordialmente, la falta de respuesta por parte de la institución educativa a las expectativas del estudiante 
puede provocar desmotivación, una baja autoestima y dificultades en el proceso de aprendizaje. De forma 
análoga, problemas tales como la adicción a las drogas, el embarazo en la adolescencia o la maternidad y 
paternidad anticipadas afectan su permanencia en el sistema de educación. Además, en el contexto familiar, 
el ejercicio autoritario de la autoridad, la falta de atención o, en contraposición, la sobreprotección, influyen 
en la relación del niño con la institución educativa, así como en los conflictos internos del núcleo familiar y en 
las proyecciones emocionales de los progenitores sobre sus descendientes. 

Por otro lado, el entorno escolar juega un papel crucial, dado que factores como el aburrimiento, la falta 
de integración, la violencia institucional y entre pares, así como métodos pedagógicos incorrectos, pueden 
intensificar el distanciamiento del estudiante. Por lo tanto, la interpretación del absentismo por parte de los 
profesores tiene un impacto en su enfoque, dado que, en ocasiones, se reduce la repercusión de las ausencias 
y se normalizan consecuencias como el retraso escolar o la repetición. A esto se añade la influencia de factores 
económicos, dado que la pobreza obliga a numerosos niños a asumir responsabilidades familiares, como el 
cuidado de sus hermanos menores, lo cual restringe su asistencia a la educación. Igualmente, existen factores 
socio-culturales particulares, como sucede con determinados grupos étnicos, tales como los menonitas, gitanos 
o indígenas, cuyas tradiciones pueden entrar en conflicto con la educación tradicional. En última instancia, la 
ausencia de acceso a servicios de asistencia en los sectores más vulnerables exacerba la situación, subrayando 
la necesidad de una intervención gubernamental efectiva para asegurar el derecho a la educación.

El absentismo escolar se origina por diversas razones que pueden ser categorizadas en individuales, 
escolares, estructurales, sociales y políticas. Inicialmente, las razones individuales están vinculadas con el 
comportamiento del estudiante, sus percepciones y expectativas. Por ejemplo, la carencia de estimulación 
precoz en la educación, una baja autoestima debido a la falta de reconocimiento de sus potencialidades, 
o trastornos de salud como somatizaciones y una alimentación deficiente, particularmente en el desayuno. 
Igualmente, la discrepancia entre la edad cronológica e intelectual, ya sea debido a una deficiencia mental o 
sobredotación, en conjunto con carencias afectivas o sobreprotección, puede influir en su permanencia en la 
institución educativa. A esto se añade la monotonía, la falta de motivación y el limitado respaldo educativo 
proporcionado por la familia o terceros. Adicionalmente, elementos familiares tales como la estructura familiar 
monoparental, la cantidad de hermanos, las modificaciones en la dinámica familiar, la violencia intrafamiliar, 
el abuso, el abandono y la exposición a conflictos familiares intensifican la situación del estudiante. 
Desde un punto de vista educativo, existen problemas internos en la institución que podrían promover el 
absentismo. Por ejemplo, la implementación de programas educativos inapropiados, la reducción de las ausencias 
por parte de los profesores y la carencia de conocimiento sobre el contexto socio-cultural del estudiante. 
Adicionalmente, circunstancias de violencia en el entorno escolar, tales como el acoso, la intimidación y los 
rumores, inciden en la integración del alumno.

Respecto a los factores estructurales, estos se asocian con el sistema educativo y su habilidad para adaptarse 
a las necesidades de los estudiantes. Se resaltan la falta de compromiso con el entorno, la ignorancia del 
sistema de evaluación, la disminución de los horarios y la falta de un análisis exhaustivo sobre los procesos 
de inadaptación escolar. Por otra parte, la presión ejercida por el entorno y las influencias adversas de las 
amistades pueden contribuir a la depresión.

Desde una perspectiva social, los medios de comunicación, la indiferencia de la comunidad y la falta de 
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reconocimiento de la problemática por parte de la sociedad tienen un impacto significativo en la falta de 
participación. De manera similar, la provisión de actividades extraescolares, tales como las deportivas y recreativas, 
puede desempeñar un papel significativo en la integración de los jóvenes y en la creación de espacios de identidad. 
En última instancia, en el ámbito político, el absentismo escolar no suele ser objeto de la atención requerida en 
la agenda pública. Por lo tanto, la asistencia social es insuficiente o ineficiente, y las políticas contra el trabajo 
infantil son insuficientes. Adicionalmente, la ausencia de coordinación entre entidades gubernamentales 
obstaculiza una respuesta efectiva a esta problemática. Por consiguiente, es esencial tener en cuenta también 
los aspectos étnicos, culturales y económicos para elaborar estrategias que promuevan la inclusión y la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Construcción de conocimiento en los alumnos
La construcción del conocimiento es fundamentalmente una construcción social, que requiere de procesos 

psicológicos del individuo, por lo tanto, hay que observar al individuo en intervención, con los más expertos de 
su cultura para así estudiar cómo se va apropiando de esas interacciones y las va interiorizando (Porlan y otros, 
1998, como se citó en (Valbuena Cueto, 2008). 

 Por lo tanto, resulta necesaria la actividad docente de enseñar procesos y contenidos relacionados con 
las diferentes actividades que se plantean en el aula y el entorno del alumno, por lo tanto, la enseñanza 
debe poner énfasis en situaciones relativamente específicas que puedan ser adquiridas con la intervención 
de una acción pedagógica directa, para ayudar a delimitar cuáles son los contenidos más importantes. Estas 
descripciones, articuladas a la contribución conceptual de Vygotsky (1998) como se citó en (Valbuena Cueto, 
2008, p. 65), plantean la forma de resaltar lo que el alumno pueda hacer y elaborar en cierto momento, con 
otros más expertos en particular, con los adultos insertos en su ámbito escolar, así se visualiza en este ámbito 
la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), cuando señala: 

Todos los alumnos tienen, en los diferentes espacios de su experiencia un cierto nivel de ZDP, desde donde 
es posible la construcción del conocimiento, para poder establecer una relación entre el desarrollo y las 
habilidades para el aprendizaje. De esta forma, la ZPD constituye la distancia entre el nivel de desarrollo 
actual, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con personas más expertas y considera, además, un aspecto esencial del aprendizaje (Valbuena 
Cueto, 2008, p. 65).

El desarrollo potencial está determinado por la capacidad para resolver problemas en colaboración con un 
compañero más experto o bajo la guía de un adulto. Esta consideración aplicada a la mediación del docente 
y desde la concepción del aprendizaje, despierta una variedad de procesos de desarrollo que son capaces 
de operar sólo cuando el individuo interactúa con otras personas de su ambiente y en colaboración con sus 
compañeros; resulta, por lo tanto, la posibilidad de estructurar el ámbito escolar de manera que ayude al 
estudiante a desarrollar la concurrencia de varios factores como son una tarea motivadora que genere niveles 
de dificultad, tanto en el ámbito individual como colectivo, que implique la solución de problemas con ayuda; 
un ambiente social que fomenten el intercambio entre los estudiantes y la disposición del docente al pasar de 
ser trasmisor de un cuerpo de conocimientos a ser un experto que proporciona ayuda oportuna a través de la 
orientación (Valbuena Cueto, 2008, p. 65).

 De esta forma, los procesos de aprendizaje involucran la participación del alumno y diferentes formas 
de organizar la información, porque son amplias, interconectadas, relativamente permanentes y sirven 
como esquemas que funcionan en relación con alguna experiencia relevante, para lo cual se plantea que el 
conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura donde todos los procesos psicológicos 
superiores se adquieren, primero en un contexto social y luego se interiorizan (Picon, 1994 como se citó en 
(Valbuena Cueto, 2008, p. 65).

 Esto hace referencia al papel que corresponde al docente, por ser el encargado de proporcionar a los 
alumnos las situaciones didácticas que permitan utilizar sus conocimientos y experiencias previas; es decir, 
animar las discusiones para que los estudiantes se involucren en la resolución de las situaciones de aprendizaje; 
a partir de preguntas, comentarios, sugerencias, discusiones, para que logren alcanzar las metas definidas 
(Valbuena Cueto, 2008, p. 65).

Dificultades de aprendizaje de las matemáticas 
Aguilera, (2004), expone que: 
Las dificultades de aprendizaje se refieren a un grupo de alteraciones que se manifiestan en dificultades en 

adquisición y utilización del lenguaje, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Las alteraciones son 
intrínsecas al individuo y se considera que se deben a una disfunción del sistema nervioso central. Aun cuando 
una dificultad de aprendizaje puede ocurrir junto a otras condiciones deficitarias (como deficiencia sensorial, 
retraso mental, alteración emocional) o influencias ambientales (como diferencias culturales, instrucción 
inadecuada o factores psicogénicos), no es el resultado directo de estas condiciones o influencias. 
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Bajo rendimiento académico
Según (García, 2014), el bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan estudiantes y profesores. 

En la actualidad saber leer, escribir y realizar operaciones matemáticas elementales, ya no son suficientes. 
En la sociedad del conocimiento, de la tecnificación, se requiere una mayor preparación, más aún cuando la 
educación se ha convertido en obligatoria. Por ello, el bajo rendimiento se convierte en un factor de marginación 
para aquellos grupos que lo experimentan y se ven en desiguales oportunidades en uno de los primeros lugares: 
el salón de clases. Por otro lado, el bajo rendimiento académico no es un estado permanente y depende tanto 
del individuo como del entorno familiar. Es uno de los problemas que más preocupa a padres y maestros, pues 
psicológicamente puede dejar secuelas en la vida. Los estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar son 
marginados en el aula y en sus hogares, niegan su interés en las actividades intraclases y se desvalorizan ellos 
mismos.

El rendimiento académico deficiente es un problema persistente en todos los niveles educativos, afectando 
tanto a los estudiantes como a los profesores. En este contexto, García Ortiz et al. (2014) indican que su 
influencia se manifiesta en dos aspectos fundamentales: por un lado, restringe la autorrealización profesional 
de los estudiantes y, por otro, limita la adquisición de conocimientos y habilidades requeridas para la práctica 
de su profesión. Por lo tanto, resulta esencial tener en cuenta el rol de los recursos pedagógicos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Tal como indica Moreno (2015), la manipulación y experimentación de estos recursos 
promueven la interiorización eficaz de los conocimientos y competencias necesarias para un desarrollo pleno.

Adicionalmente, la función del profesor y la construcción del saber deben ser tratadas desde una formación 
integral que no solo contemple la dimensión cognitiva, sino también la axiológica, fomentando el desarrollo del 
ser, la convivencia, el hacer y el saber. En realidad, la mediación social realizada por el profesor juega un papel 
fundamental en la internalización del aprendizaje, dado que la interacción con otros individuos, sean estos 
compañeros o adultos, promueve la adquisición de nuevas funciones psicológicas. Conforme a lo afirmado por 
López (1999, citado en Valbuena Cueto, 2008), el entorno de aprendizaje debe estar diseñado con mediadores 
intencionales y conscientes que generen conflictos socio-cognitivos, permitiendo al estudiante apropiarse del 
saber de forma participativa.

En consecuencia, el progreso de la actividad docente debe superar la simple integración entre la enseñanza 
y el aprendizaje, fomentando una reflexión sistemática sobre la práctica pedagógica. En este escenario, la 
implicación activa del estudiante constituye un componente fundamental para la construcción del conocimiento, 
lo que demanda estrategias que fomenten su participación y promuevan la resolución de problemas, la transmisión 
de conocimientos y el establecimiento de relaciones significativas. Desde este enfoque, el educador debe 
desempeñar un papel fundamental como un motor dinamizador de los objetivos educativos, contribuyendo a la 
formación integral del educando y fortaleciendo su proceso de aprendizaje (Valbuena Cueto, 2008).

Los Recursos Materiales para el aprendizaje 
Según Ruiz y García (2001, como se citó en (Moreno, 2015, p 175), siguen afirmando que “las funciones 

que los recursos materiales pueden y deben cumplir como materiales curriculares al servicio del proceso de 
enseñanza/aprendizaje son múltiples” 

Cualquier material o recurso pueden convertirse en educativos, si cumplen de antemano una serie de 
criterios o funciones que garanticen unos determinados aprendizajes. 

Para ello, Rodríguez (2005, como se citó en Moreno, 2015, p 175), establece tres funciones que ha de 
desempeñar todo material que se utilice en educación: 

 Función de apoyo al aprendizaje: los materiales favorecen la interiorización de los contenidos de una 
manera eficaz y significativa dentro del proceso de adquisición de aprendizaje. 

Función estructuradora: ayudan a la hora de ordenar y estructurar toda la información que reciben, de 
manera que lo abstracto se verá transformado en conocimientos más concretos y accesibles, consiguiendo con 
ello, que los alumnos obtengan unos aprendizajes más específicos y concretos. 

Función motivadora: todo recurso material en educación infantil tiene que ser llamativo, fuente de 
interacción y favorecedora del aprendizaje de forma agradable, divertida y placentera, donde el niño no 
conciba en sí mismo el objetivo principal que persigue, que es el aprendizaje, sino que considere toda actividad 
educativa como una ampliación más de su vida diaria (Moreno, 2015, p 175).

 El desarrollo de la actividad docente se encuentra influenciada por una serie de elementos que pueden estar 
vinculados no sólo a la conformación docente recibida por el profesional durante su formación universitaria, 
sino también de la incorporación de elementos que estructuran el entorno educativo, el contexto sociocultural 
y en la interacción establecida en las actividades del docente en el aula, que según González y Flores (2002 
como se citó en (Valbuena Cueto, 2008, p. 66), son: el currículo, cultura docente, motivación, contenido, 
estrategias y evaluación estos componentes también son denominados categorías del proceso docente. 

A continuación, la descripción de cada una de las categorías que intervienen en este proceso: 
El Currículo. Se considera simplemente como la organización de lo que debe ser enseñado y aprendido, de 
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esta forma, las tendencias de planificación educativas han sido orientadas por el Estado. Pero el concepto de 
currículo ha variado en relación con las corrientes conductistas de la psicología y su influencia en la pedagogía. 
Así, se conceptualizaba el currículo como una guía de experiencias que el alumno obtiene en la escuela, como 
una serie estructurada de resultados de aprendizaje, proyectados también, como el conjunto de planes y 
propuestas con especificación de objetivos terminales o simplemente como el cambio de conductas que el 
trabajo escolar logra en los alumnos (López, 2000, como se citó en (Valbuena Cueto, 2008, p. 66)

 De esta forma, el currículo va adquiriendo un nuevo sentido, y pasa de moldear conductas a posibilitar 
el desarrollo de habilidades de pensamiento. Así, la concepción curricular gira alrededor de un conjunto de 
responsabilidades de la escuela para promover una serie de experiencias recreadas por los estudiantes y 
mediante las cuales puede desarrollar su pensamiento vinculados a la institución que organiza una serie de 
prácticas educativas mediante un proyecto flexible, general, vertebrado alrededor de principios en situaciones 
concretas. En esta orientación, los docentes no pueden seguir en la práctica de actividades pedagógicas 
mediante la aplicación de reglas fijas, procedimientos o procesos de producción de conocimientos individuales 
y ajenos a las necesidades del alumno, sino más bien como una construcción social y real (Valbuena Cueto, 
2008, p. 66).

 Cultura Docente. Existen muchos factores y agentes que plantean como la cultura de la escuela es 
prioritariamente la cultura de los profesores como grupo social, como gremio profesional, así la cultura de los 
docentes se interpreta como el conjunto de creencias, valores, hábitos y normas dominantes que determinan 
los hechos planteados por el grupo social, como los modos políticamente correctos de pensar, sentir, actuar 
y relacionarse entre sí, de acuerdo con la determinación y mantenimiento de la cultura de la escuela (Pérez, 
2000, como se citó en Valbuena Cueto, 2008, p. 66).

Por lo tanto, la cultura docente constituye el componente privilegiado de la cultura de la escuela como 
institución, lo que se ha denominado la estructura de participación social de las tareas académicas (Valbuena 
Cueto, 2008, p. 66).

Motivación 
Más allá de las condiciones objetivas de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, que predisponen la 

realización de aprendizajes significativos, interesa como los alumnos las perciben, pues esa interpretación no 
es ajena a la forma como van a abordar elementos de incentivo que contribuyan a la interacción de los actores 
que intervienen en el aula, los cuales varían de acuerdo con la intención de lograr que el alumno se enfrenta 
a la tarea con la finalidad de establecer relaciones entre lo que se presenta, lo que sabe y los requerimientos 
que se plantean (Valbuena Cueto, 2008, p. 67).

Díaz, (1996), como se citó en (Moreno, 2015, p 176), considera que los recursos materiales y didácticos 
deben cumplir con las funciones básicas de soporte de los contenidos curriculares que se imparten en la etapa 
educativa, convirtiéndose con ello, en elementos posibilitadores de las actividades de enseñanza/aprendizaje, 
además de las funciones motivadora. 

Alonso (2002, como se citó en (Valbuena Cueto, 2008, p. 225), considera diversas intenciones que han sido 
planteados con frecuencia con la motivación intrínseca y extrínseca, que a su vez aparecen como algo que 
posee el alumno y conviene indicar, que las situaciones sociales incluyen otros significados para el alumno, su 
profesor y otros compañeros, de los que cabe esperar; es decir, que el alumno se encuentre motivado no es 
responsabilidad únicamente suya. Esto se enmarca dentro de la visión constructiva de la educación, donde el 
docente a través de su práctica tiene un objetivo claro, el de ofrecer a los educandos las oportunidades para 
alcanzar altos niveles de desarrollo, e incentivar operaciones formales, a través de vivencias y experiencias 
motivadas que permitan ir construyendo estructuras más inclusivas para descubrir lo que se aprende activamente 
al regirse por principios que permitan construir una opción de cambio, responder a sus intereses, propiciar la 
reflexión y el intercambio necesarios en las situaciones de aprendizaje. 

Contenido. El contenido como parte del currículo expresa la base de ordenación del sistema que orienta la 
secuencia de progreso para la escolaridad de acuerdo con las especialidades que lo componen. Esta intención 
plantea que no todo lo que está en los contenidos es lo que se enseña en la realidad o se termina ejecutando, 
al respecto, Coll y Martín (2000 como se citó en (Valbuena Cueto, 2008), afirman: “el contenido del currículo 
en el papel es orientador de la práctica, ayuda a disminuir la incertidumbre acerca de los elementos y agentes 
que intervienen en el proceso real, pero nunca en la realidad en sí mismo” (p. 225).   

En tal sentido, la disposición y práctica del docente, resulta un elemento fundamental para propiciar 
acciones en el aula que consideren la participación de los alumnos y el aprendizaje de contenidos relevantes. 
Por lo tanto, diseñar estrategias de enseñanza estimulantes y gradualmente complejas para que el alumno 
vaya consolidando conocimientos que le permitirán avanzar hacia nuevos aprendizajes que requieren de una 
actividad cognoscitiva compleja como seleccionar esquemas de conocimientos, aplicarlos a nuevas situaciones, 
revisarlos, modificarlos, reestructurarlos al establecer situaciones y evaluar su adecuación (Valbuena Cueto, 
2008, p. 225).
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El conocimiento 
Los servicios de calidad educativa han estado dirigidos hacia la búsqueda de un individuo que logre 

intervenir en los procesos de integración social y transformación de sus acciones en pro del bienestar individual 
y colectivo, para lograrlo, ha sido necesario revisar e incorporar cambios conducentes a mejorar los recursos, 
procedimientos y el desarrollo de situaciones orientadas hacia la consecución de estos objetivos. Subyace en 
esta idea el docente y el desarrollo de sus actividades en el aula como elemento fundamental en la configuración 
de participantes potencialmente críticos con capacidad de generar conocimientos pertinentes a las exigencias 
de intervención (Valbuena Cieto, 2008, p. 36). 

Los postulados teóricos que sustentan las actividades desarrolladas por el docente y el proceso de construcción 
de conocimiento en los alumnos son los siguientes:

El “constructivismo” cuya idea principal es que el sujeto construye el conocimiento mediante la interacción 
que sostienen con el medio social y físico, esto se expone en las ideas de Piaget (1975, como se citó en 
(Valbuena Cieto, 2008, p. 36), cuando destaca que: 

“El conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico que se inicia con la fase de asimilación o adquisición 
activa por parte del sujeto. Conocer un objeto implica su incorporación a esquemas de acción, es así como las 
conductas sensorio-motrices resultan tan relevantes como las operaciones lógico-matemáticas superiores” (p. 
36)

De esta forma, se plantean derivaciones de procesos individuales desde la interioridad del sujeto afirmándose 
que no se asimila todo lo que se recibe del medio ambiente, sino aquella información que es “significativa” que 
tiene un valor simbólico para el que aprende, vinculada a la acción que incorporan los nuevos conocimientos 
a sus esquemas previos, formando así, un conjunto organizado de actividades que se suceden mediante el 
desarrollo y consecución de una serie de etapas (Valbuena Cieto, 2008, p. 36).

En relación con esto, exponen Pérez y Gallegos (1995 como se citó en (Valbuena Cieto, 2008, p. 37), 
la asimilación de los conocimientos con los esquemas ya poseídos no se consigue sin una modificación de 
estos; siendo necesaria la creación de nuevos esquemas; fase de acomodación, por lo tanto, ambas fases son 
complementarias y conducen a la equilibración, esto permite el avance del sujeto porque supone una mejora 
respecto a las fases anteriores, no se trata de procedimientos estáticos, aunque su finalidad es el equilibrio, 
progresivo que lleva al desarrollo del pensamiento interno. 

Estas ideas son referidas por Coll y Martín (2000, como se citó en (Valbuena Cueto, 2008): 
“el desarrollo de las competencias cognitivas generales del sujeto, es decir, su nivel de desarrollo operatorio, 

depende de lo ya aprendido reconociendo la existencia de los conocimientos previos pertinentes” (p. 64). 
Estas implicaciones en el contexto educativo deben tomarse en cuenta a través de la relación entre el 

estado de desarrollo operatorio y los conocimientos para establecer una diferencia en lo que el alumno es 
capaz de aprender solo y lo que es capaz de aprender con el concurso de otras personas para ubicarse en lo 
que Vigotsky (1979 como se citó en (Valbuena Cueto, 2008, p. 64), llamó la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 
la cual delimita el margen de incidencia de la acción educativa. 

En esta orientación la educación debe partir del nivel de desarrollo integral del alumno, pero no para 
acomodarse a él, sino hacerlo progresar, ampliar y generar eventualmente Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP), 
que inciden en el aprendizaje y en la intensa actividad que se requiere por parte del alumno, ya que cuanto 
más amplia sea su estructura cognoscitiva, mayor será la posibilidad de que pueda construir significados nuevos 
así, evitar memorización repetitiva y mecánica, de transmisión, internalización y acumulación sino un proceso 
activo de parte del alumno que permita ensamblar, extender, restaurar e interpretar, conocimiento desde los 
recursos de la experiencia y la información que recibe (Valbuena Cueto, 2008, p. 64).

MÉTODO
Tipo y Método de investigación. 

El tipo de estudio es el descriptivo, con un diseño no experimental, dado al tipo de análisis realizados a los 
datos donde fueron cuantificados y descriptos cualitativamente sin intensiones de afectar los resultados. 

En investigación descriptiva se especifican las propiedades, características y rasgos importantes de los 
analizados, midiendo de manera independiente los conceptos variables a lo que se refiere.  

Según Arias (2006) el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala 
formas de conducta y actitudes del universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre variables 
de investigación (p.133).

El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. 
Lo cual permite definir y justificar el tipo de diseño o estrategia por emplear (Arias, 1999). Esta investigación 
asume como diseño el no experimental, porque el estudio se realizó sin la manipulación de variables. 

Métodos de investigación 
Se utilizó la combinación de método cualitativo y cuantitativo. Por su parte el enfoque cuali-cuantitativo 
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utiliza la relación y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente 
hechas, basándose en análisis estáticos y característicos sobre el fenómeno en busca de explicarlos (Sampieri, 
2014).

Fuente de recolección de datos
Fuentes Primarias: consiste en el material de primera mano relativo sobre el problema o tema a investigar. 

En la presente investigación las fuentes primarias lo conformaron la población de estudio, quienes proveyeron 
información mediante el cuestionario.

Fuentes Secundarias: se basan en revisiones bibliográficas de libros, textos, publicaciones, artículos 
científicos e investigaciones anteriores. 

Población y muestra
Es importante destacar que la población o universo se refiere al conjunto para el cual fueron válidas las 

conclusiones que se obtienen: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la 
investigación (Morales, citado por Arias, 1999). 

Para la investigación la población se circunscribe en la Institución Educativa San Vicente del Congo, ubicada 
en la zona rural de Turbo, Antioquia, que abarca niveles desde preescolar hasta media vocacional. que alberga 
a 630 alumnos y 28 profesores.

Técnicas de recolección de datos 
Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista y el cuestionario.
Cuestionario: La técnica consiste en preguntas dirigidas a los docentes y alumnos para recaudar datos 

referentes a las dificultades y errores en los conocimientos matemáticos en alumnos del Nivel Medio de la 
ciudad de Turbo. 

Técnicas de análisis e interpretación de los resultados
Se llevaron a cabo los procedimientos siguientes para el análisis de los datos. Tras la recolección de los 

datos, se realizó inicialmente una revisión meticulosa para corroborar la correcta completitud de los datos 
requeridos. 

A continuación, se llevó a cabo el recuento y categorización de los datos mediante una tabla de distribución 
de frecuencia, con el objetivo de elucidar el valor de los datos adquiridos para cada variable.

Tras la finalización de la clasificación, se llevó a cabo el análisis estadístico empleando un software 
informático (Excel 2010 de Windows) sobre la matriz de datos. Este proceso facilitó la instauración de vínculos 
interpretativos entre las variables y los indicadores.

Por último, se formularon afirmaciones estadísticas y conceptuales para la interpretación de los hallazgos de 
los datos representados en representaciones gráficas, con el objetivo de construir conclusiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis de los datos recopilados permitió identificar diversas tendencias y patrones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa San Vicente del Congo. Se observó que un porcentaje 
significativo de los estudiantes enfrenta dificultades en la comprensión de conceptos matemáticos fundamentales, 
lo que repercute en su rendimiento académico general. De acuerdo con las encuestas aplicadas a docentes 
y alumnos, el 68 % de los estudiantes manifestó problemas al resolver problemas matemáticos debido a una 
comprensión insuficiente de los enunciados, lo que sugiere deficiencias en la comprensión lectora como factor 
subyacente. Además, un 52 % de los docentes considera que la falta de motivación incide negativamente en el 
proceso de aprendizaje.

En términos de estrategias pedagógicas, los docentes indicaron que la implementación de metodologías 
activas, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de tecnologías educativas, ha mejorado el nivel de 
participación y motivación de los estudiantes. Sin embargo, el 60 % de los docentes encuestados mencionó que 
la falta de recursos materiales adecuados sigue siendo una barrera significativa para la mejora del aprendizaje. 
Asimismo, la observación directa en las aulas confirmó que los estudiantes muestran mayor interés y retención 
del conocimiento cuando se aplican estrategias didácticas interactivas y contextualizadas.

Otros hallazgos revelaron que el 45 % de los alumnos encuestados afirmó que el uso de ejemplos concretos y 
contextualizados facilita la comprensión de los temas abordados en clase. Además, se observó que los estudiantes 
que participaron en actividades colaborativas demostraron un mejor desempeño en pruebas académicas en 
comparación con aquellos que trabajaron de manera individual. Esto sugiere que la interacción social en el aula 
es un factor determinante en la construcción del conocimiento y la consolidación de aprendizajes (figura 1).
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Figura 1. Factores que influyen positivamente en el rendimiento académico de los alumnos en el área de las Matemáticas

Los resultados obtenidos confirman hallazgos previos en la literatura sobre la relación entre la motivación, 
la comprensión lectora y el desempeño en matemáticas (Ramírez-Narváez & Hernández-Olaya, 2024). La falta 
de recursos y estrategias didácticas limitadas pueden agravar estas dificultades, lo que coincide con estudios 
que destacan la importancia de un ambiente de aprendizaje enriquecido (Díaz Rodríguez, 2024).

El papel del docente se destaca como un factor clave en la motivación del estudiante. Según Abreu Fuentes 
y Ponce Pastor (2024), la fenomenología educativa resalta la importancia de una enseñanza empática y 
personalizada. Esto sugiere que, para mejorar los resultados en matemáticas y en la comprensión lectora, es 
fundamental capacitar a los docentes en metodologías innovadoras y fomentar un ambiente de aprendizaje 
inclusivo. La evidencia sugiere que los estudiantes que perciben un entorno de apoyo por parte de sus profesores 
tienen una mayor disposición para aprender y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de 
problemas.

Otro hallazgo relevante es la necesidad de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas en el aula. La 
literatura reciente enfatiza que la integración de las TIC en el proceso educativo puede mejorar la motivación y 
facilitar la asimilación del conocimiento (Jacho Guanoluisa et al., 2024). No obstante, se identificaron desafíos 
en la implementación de estas herramientas, como la falta de acceso a dispositivos electrónicos y conectividad 
limitada en ciertas zonas rurales. En este sentido, es crucial desarrollar políticas educativas que garanticen la 
equidad en el acceso a la tecnología para todos los estudiantes.

Finalmente, se recomienda reforzar el trabajo colaborativo entre docentes y alumnos para potenciar un 
aprendizaje significativo. La implementación de estrategias didácticas basadas en la experimentación y la 
resolución de problemas ha mostrado efectos positivos en el desempeño académico de los estudiantes. Sin 
embargo, para que estas estrategias sean efectivas, es esencial contar con formación docente continua y recursos 
educativos adecuados que faciliten la aplicación de metodologías activas dentro del aula. La combinación de 
estos elementos podría contribuir significativamente a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y al 
desarrollo integral del alumnado.

CONCLUSIONES 
Se llega a la conclusión de que el desempeño académico en Matemáticas se ve afectado por diversos factores, 

entre los que se incluyen el tiempo de estudio, la metodología de aprendizaje, la participación en las clases, 
la ejecución de tareas, la selección de materiales por parte del profesor, la comprensión de los ejercicios y, en 
particular, la motivación del estudiante para lograr el conocimiento. En este contexto, la dedicación al estudio 
y la práctica continua son esenciales para el desarrollo de competencias matemáticas.
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Asimismo, los recursos pedagógicos desempeñan un papel fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Según Moreno (2015), la implementación de metodologías fundamentadas en la manipulación 
y experimentación de materiales facilita que el estudiante asimile de manera más eficaz los conocimientos y 
competencias requeridos para su formación.

Por lo tanto, la función del profesor debe estar enmarcada en una formación integral que no solo contemple 
la dimensión cognitiva, sino también la axiológica, fomentando el desarrollo del ser, la convivencia, la 
acción y el conocimiento. Bajo esta óptica, la mediación pedagógica es fundamental para la internalización 
del aprendizaje, dado que la interacción con colegas o adultos promueve el desarrollo de nuevas funciones 
psicológicas. Como sostiene López (1999, citado en Valbuena Cueto, 2008), es necesario que el proceso de 
aprendizaje sea acompañado por mediadores intencionales y conscientes que fomenten el pensamiento crítico 
y la adquisición de conocimiento de forma participativa.
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