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r  e  s  u  m  e  n

Dado  que  matemáticas  es  la  asignatura  más  difícil  para  el  alumnado  desde  edades  tempranas,  es necesario
comprender  los  procesos  subyacentes.  Así,  con  el  presente  estudio  se ha pretendido  analizar  la  relación
entre  las  habilidades  de  cálculo  y  resolución  de  problemas  matemáticos  (RPM)  con  las  funciones  ejecu-
tivas  (FE),  la  inteligencia  emocional  (IE) y los  hábitos  y técnicas  de  estudio  (HTE)  en  estudiantes  de  9-12
años.  El  estudio  se ha  llevado  a cabo  con  70 estudiantes  (40  niñas)  de  cinco  escuelas  de  la Comunidad
Autónoma  del  País  Vasco  de  España.  Los resultados  han  mostrado  que  la  RPM  se relaciona  significativa-
mente  con  las  FE,  la  IE  y los  HTE,  mientras  que  el  cálculo  sólo  ha  correlacionado  con  las  FE  y  los  HTE,  todo
ello  controlando  el efecto  del CI.  Además,  la  RPM  ha  correlacionado  con  un  mayor  número  de  subesca-
las  de  las  EF,  la EI  y los  HTE  que  el  cálculo.  Junto  a ello,  se han  observado  diferencias  significativas  en
las EF  y  la EI  en  función  del nivel de  rendimiento  en  RPM,  mientras  que  en  cálculo  se han  encontrado
diferencias  significativas  en  las  EF  y los  HTE.  Por  tanto,  diferentes  procesos  neuropsicológicos  subyacen
a  cada  habilidad  matemática,  lo  que  implica  la  necesidad  de  una  intervención  diferencial  con  cada  una
de  ellas.  Todo  ello  a través  de programas  que  fomenten  el aprendizaje  matemático  de  todo  el  alumnado
indistintamente  o  que  promuevan  el desarrollo  de  las  habilidades  matemáticas  en  función  de  la dificultad
específica  del  estudiante.
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a  b  s  t  r  a  c  t

As  mathematics  is  the  most  difficult  subject  for  students  from  an  early  age, it is necessary  to understand
the  underlying  processes.  Thus,  the aim  of  this  study  was to  analyze  the  relationship  between  calculation
and  mathematical  problem-solving  (MPR)  skills  with  Executive  Functions  (EF),  Emotional  Intelligence
(EI),  and  Study  Habits  and  Techniques  (SHT)  in  children  aged  9-12  years.  The  study  was  carried  out  with
70  students  (40  girls)  from  five  schools  in the Autonomous  Community  of  the  Basque  Country  of Spain.
The  results  showed  that  MPR  was  significantly  related  to EF, SHT, and  EI,  while  calculation  was  only
related  to EF and  SHT,  all this  controlling  the  effect  of  IQ. Furthermore,  MPR  has  correlated  with a  greater
number  of EF,  EI,  and  SHT  subscales  than  calculation.  Along  with  this,  significant  differences  have  been

observed  in  EF  and  EI  dependin
differences  have  been  found  in
each  mathematical  skill,  which
this through  programs  that enc
promote  the  development  of  m
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Introducción

El aprendizaje de las matemáticas es importante para fines aca-
démicos, profesionales y sociales (Rodríguez et al., 2021), pero
también es una de las materias escolares que mayores dificultades
presenta para el alumnado (García et al., 2007), las cuales, habi-
tualmente, se detectan de forma tardía (Rodríguez et al., 2021).
Las matemáticas implican un aprendizaje complejo y jerárquico
(Rodríguez et al., 2021) y, en la etapa de Primaria, el cálculo y la
resolución de problemas son habilidades centrales para el apren-
dizaje matemático (Fuchs et al., 2008). En el cálculo, se prepara el
problema para su resolución e involucra conteos, combinaciones
aritméticas y recuperación de hechos numéricos, mientras se reali-
zan reagrupaciones y se atienden valores de posición (Fuchs et al.,
2008; Peng et al., 2016). En cambio, la resolución de problemas
matemáticos (RPM) es una actividad cognitiva más  compleja que
persigue un objetivo sin respuesta inmediata (Gastañaduy et al.,
2021) y que requiere del procesamiento de información lingüística
para comprender y estructurar el problema, comprender y repre-
sentar la operación aritmética subyacente y retomar las estrategias
de cálculo (Peng et al., 2016).

La cognición matemática implica una funcionalidad coordinada
entre múltiples áreas del cerebro (Menon, 2016), pero la relación
entre la habilidad matemática y la actividad cerebral parece variar
según la dificultad de la tarea, cómo se presenta la información,
la estrategia utilizada y la competencia matemática y edad del
sujeto (Kaufmann et al., 2011; Menon, 2016). Así, el rendimiento
matemático se relaciona con varios factores, entre los que desta-
can las habilidades matemáticas tempranas (Mulder et al., 2017),
la inteligencia general (Ramírez-Benítez et al., 2016) y otros proce-
sos cognitivos superiores como las funciones ejecutivas (FE) (Cragg
y Gilmore, 2014; Medrano y Prather, 2023). Otros autores también
destacan la incidencia de aspectos como la motivación, las emocio-
nes y los hábitos de estudio (Agnoli et al., 2012; Capdevila Seder y
Bellmunt Villalonga, 2016). De hecho, desde una perspectiva neuro-
educativa, se está demostrando que todas estas variables cognitivas
y no cognitivas son relevantes para los procesos de aprendizaje y
el rendimiento escolar (Quílez-Robres et al., 2021), pero queda por
determinar qué habilidades específicas subyacen a cada dominio
académico.

Las FE son un conjunto de capacidades esenciales para la con-
ducta y la cognición, ya que transforman los pensamientos en
planes, decisiones y acciones, para lograr una mejor adaptación al
medio (Portellano et al., 2011). Varios autores destacan la impor-
tancia de dominios ejecutivos como la inhibición, la memoria de
trabajo y la flexibilidad para el rendimiento matemático de los
estudiantes desde etapas tempranas (Fuhs et al., 2016; Medrano y
Prather, 2023; Mulder et al., 2017; Ribner et al., 2017). Sin embargo,
faltan conclusiones consistentes respecto al papel diferencial de los
componentes ejecutivos en el desarrollo de cada habilidad mate-
mática, como la RPM y el cálculo, lo que podría deberse a las
diferencias metodológicas y la diversidad en la edad de las mues-
tras utilizadas (Filippetti y Richaud, 2017; Fuhs et al., 2016; Jacob y
Parkinson, 2015; Medrano y Prather, 2023).

La inteligencia emocional (IE) es otro factor que parece influir
en el desarrollo académico y matemático del alumnado e implica la
interrelación entre las competencias emocionales, sociales y cog-
nitivas para posibilitar un comportamiento inteligente y saludable
(Bar-On y Parker, 2018). Existen diferentes modelos teóricos sobre
la inteligencia emocional (Kanesan y Fauzan, 2019): modelos basa-
dos en habilidades que la consideran como una habilidad mental
centrada en el procesamiento emocional (Salovey y Mayer, 1990)

y modelos mixtos que añaden rasgos de la personalidad a la inte-
ligencia emocional (Bar-On y Parker, 2018). Los distintos modelos
confluyen en la búsqueda de la interpretación y gestión de las emo-
ciones propias y ajenas para tender hacia una conducta adaptativa
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Sotelo-Martin et al., 2019). Varios autores señalan que altos nive-
es de IE se asocian con un mejor desarrollo académico (Hanin y
an Nieuwenhoven, 2016), pero la mayoría de los estudios en este
ampo se han realizado con adolescentes o estudiantes universita-
ios (Costa y Faria, 2015; Justicia-Galiano et al., 2015). A pesar de
llo, Agnoli et al. (2012) observaron que la IE se relaciona positiva-
ente con las puntuaciones en matemáticas en niños de 8- 11 años,

ero falta evidencia sobre la participación de la IE en el rendimiento
e la RPM y del cálculo. Así pues, la evidencia en esta etapa escolar
s aún escasa y contradictoria, lo que podría deberse al desarrollo
nmaduro de las competencias emocionales durante dicho período
scolar (Billings et al., 2014; Hansenne y Legrand, 2012).

Otra variable que se presenta como un factor importante en el
endimiento académico y matemático son los hábitos y técnicas de
studio (HTE) (Capdevila Seder y Bellmunt Villalonga, 2016; García
t al., 2007; Quílez-Robres et al., 2021). Los HTE son un conjunto de
strategias o tendencias sistemáticas de aprendizaje que permiten
esarrollar la autonomía en los procesos de adquisición de nuevos
prendizajes, a la vez que favorecen aprendizajes más  significa-
ivos y eficientes (Álvarez y Fernández, 2015). Las habilidades de
studio requieren de procedimientos estratégicos y metacogniti-
os que se implementan durante el proceso de aprendizaje (Venet

 Carbo, 2017), mientras que los hábitos de estudio representan
rácticas regulares y un conjunto de rutinas que el estudiante lleva

 cabo para lograr el aprendizaje (Rabia et al., 2017). La mayoría
e los estudios de este ámbito se han centrado en estudiantes ado-

escentes o universitarios (García et al., 2007; Hsieh, 2023), aunque
n estudio realizado con estudiantes de Primaria también encontró
na relación positiva entre los HTE y el rendimiento en matemáticas
Tok, 2013). Sin embargo, faltan evidencias respecto a la participa-
ión de los HTE en el rendimiento matemático y su implicación
specífica en el desarrollo de la RPM y del cálculo en estudiantes de
iferentes grados de la etapa de Primaria.

Las conclusiones de los estudios previamente mencionados
onen de relieve las controversias existentes sobre los procesos
ultifactoriales que subyacen al rendimiento matemático en la

tapa de Primaria. Gran parte de la investigación en este ámbito
e estudio se ha centrado en la importancia de los factores contex-
uales, educativos y de habilidades de dominio específico para el
endimiento matemático, pero se necesita más  investigación res-
ecto al papel que desempeñan los procesos de dominio general
Medrano y Prather, 2023). Así, para el presente estudio se ha plan-
eado el objetivo general de analizar la relación entre las habilidades
e cálculo y de RPM con las FE, IE y HTE en niños de 9-12 años.

unto con ello, se han establecido los siguientes objetivos especí-
cos: (1) estudiar la relación entre las variables de estudio (FE, IE

 HTE) y las habilidades matemáticas (RPM y cálculo) controlando
l efecto del Cociente Intelectual (CI); (2) analizar la relación entre
ada subescala de las variables de estudio (FE, IE y HTE) y las habi-
idades matemáticas (RPM y cálculo); y (3) estudiar las diferencias
n las puntuaciones de FE, IE y HTE según el nivel de rendimiento
n cálculo y RPM (bajo-medio o medio-alto).

étodo

articipantes

El estudio se ha llevado a cabo con 70 estudiantes (n = 40 muje-
es 57.1%; n = 30 hombres 42.9%) de la etapa de Primaria (de 4◦ a
◦ grado) de 9-12 años (M = 9.76, DT = .89) de cinco escuelas (con
odelo lingüístico B o D) de la Comunidad Autónoma del País

asco (CAPV) de España. Para homogeneizar las características de

as escuelas, se han establecido los siguientes criterios de inclusión
ara los municipios donde se encuentran los colegios a partir de

os datos facilitados por el Instituto Vasco de Estadística [EUSTAT]
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(2016): renta familiar igual o superior a la media de la CAPV, nivel
de estudios superiores igual o superior a la media de la CAPV, y uso
de la lengua vasca igual o superior a la media de la CAPV. Para el
estudio, se ha contado con el consentimiento informado firmado
por parte de las familias interesadas, así como con un cuestionario
cumplimentado por estas para recoger información sobre el des-
arrollo y entorno del niño. Para formar parte de la muestra del
estudio, se ha garantizado el cumplimiento de los siguientes cri-
terios de inclusión: presentar el consentimiento firmado, tener un
CI igual o superior a 80, no tener ningún trastorno mental según
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-5
(American Psychiatric Association, 2013) y ser bilingüe en la lengua
vasca y española. La mayoría de la muestra ha mostrado un nivel
socioeconómico alto (60%), seguido del nivel medio (21.4%) y del
medio-alto (18.6%).

Instrumentos

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños
(ENFEN) (Portellano et al., 2011). Esta prueba evalúa el nivel madu-
rativo y cognitivo en tareas asociadas al desempeño de las FE en
niños de 6-12 años. Consta de seis subpruebas: fluidez fonológica,
fluidez semántica, atención sostenida, flexibilidad cognitiva, planifi-
cación e inhibición.  Se aplica individualmente y las puntuaciones
se dan en decatipos con las siguientes categorías descriptivas: 1-2
muy  bajo, 3 bajo, 4 medio-bajo, 5-6 medio,  7 medio-alto,  8 alto y 9-
10 muy alto. En cuanto al sustento estadístico de la prueba, en el
caso del presente estudio se ha calculado el índice de consistencia
interna con respecto a la confiabilidad utilizando Jamovi v.2.3.26
(The Jamovi Project, 2022): Alfa de Cronbach = .588, McDonald’s
� = .617.

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn: versión para
jóvenes (7-18 años) (Bar-On y Parker, 2018). Este cuestionario de
autoinforme evalúa la IE y sus componentes (intrapersonal, inter-
personal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado anímico general).
Se puede aplicar de forma individual o colectiva (en este estudio
se ha aplicado de forma individual). La aplicación y corrección
se ha realizado en línea a través de la plataforma Tea Corrige,
brindando un índice para cada dimensión y un índice general de la
IE (puntaje estándar con promedio de 100 y desviación estándar
de 15). Los coeficientes de fiabilidad ordinal se han calculado
para cada componente del cuestionario con Jamovi v.2.3.26 (The
Jamovi Project, 2022): intrapersonal (Alpha = .941, Guttman = .957,
Omega = .975, Theta = .923); interpersonal (Alfa = .936, Gutt-
man  = .963, Omega = .956, Theta = .909); adaptabilidad (Alfa = .905,
Guttman = .959, Omega = .943, Theta = .874); manejo del estrés
(Alfa = .898, Guttman = .956, Omega = .939, Theta = .773); y
estado anímico general (Alfa = .966, Guttman = .971, Omega = .978,
Theta = .956).

Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) (Álvarez y
Fernández, 2015). Este cuestionario de autoinforme evalúa siete
escalas asociadas a los HTE: actitud general hacia el estudio, lugar de
estudio, estado físico del estudiante, plan de trabajo, técnicas de estu-
dio, exámenes y ejercicios, y trabajos. Junto con ello, el instrumento
proporciona una puntuación general para los HTE. La aplicación y
corrección se ha realizado en línea a través de la plataforma Tea
Corrige y la puntuación se aporta en percentiles. Como el cuestio-
nario se corrige a partir de aciertos y errores frente a una plantilla,
se ha calculado el caso concreto de Alpha con el coeficiente de
Kuder-Richardson (KR20) mediante el programa Jamovi v.2.3.26
(The Jamovi Project, 2022): actitud general hacia el estudio (.794);
lugar de estudio (.762); estado físico del estudiante (.617); plan de tra-

bajo (.668); técnicas de estudio (.568); exámenes y ejercicios (.696);
y trabajos (.359).

Batería de Actividades Mentales Diferenciales y Generales (BADyG)
(Yuste et al., 2019; Yuste y Yuste, 2011). Esta batería mide las

C
p
e
c

147
Revista de Psicodidáctica 28 (2023) 145–152

abilidades y competencias mentales de los estudiantes de 3◦ y 4◦

rado (BADyG E2) y 5◦ y 6◦ grado (BADyG E3) de Primaria. Consta de
eis pruebas básicas y tres complementarias de las que se obtienen
ndicadores agrupados en diferentes factores (verbal, numérico,
isuoespacial, razonamiento lógico e inteligencia general). En el caso
el presente estudio, para medir las habilidades matemáticas,
olo se han aplicado las dos tareas básicas (RPM y cálculo) que
ontribuyen a la generación del factor numérico. Este instrumento
e puede aplicar de forma individual o colectiva (en este caso
e ha aplicado de las dos formas según las posibilidades de la
scuela) y las respuestas se corrigen comprobando las respuestas
orrectas respecto a una plantilla, obteniendo así puntuaciones
standarizadas en percentiles. En cuanto a la fiabilidad de las
edidas, se ha calculado la � de McDonald con el programa Jamovi

.2.3.26 (The Jamovi Project, 2022): RPM (.902) y cálculo (.858).
Test breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT) (Cordero-Pando y

alonge-Romano, 2011). Este instrumento mide la inteligencia ver-
al y no verbal entre edades de 4-90 años a través de tareas de
plicación individual. Consta de dos partes: matrices y vocabulario
compuesta por dos subpruebas: vocabulario expresivo y definicio-
es). Proporciona una puntuación estándar para cada parte y una
untuación general del CI compuesto (puntaje estándar con un pro-
edio de 100 y una desviación estándar de 15). Para las medidas

e fiabilidad, se ha calculado la � de McDonald con Jamovi v.2.3.26
The Jamovi Project, 2022): matrices (.819), vocabulario expresivo
.604) y definiciones (.743).

rocedimiento

Inicialmente, el proyecto ha sido aprobado por el comité de ética
e la investigación de la Universidad Internacional de La Rioja con
l código IP: 015/20. Después de contactar con las escuelas que han
umplido con los criterios de inclusión (n = 58), cinco de ellas han
ceptado participar en el estudio. A continuación, las familias inte-
esadas en participar han firmado el consentimiento informado y
an cumplimentado el cuestionario sobre los datos biográficos y
ociodemográficos del niño y su entorno. A partir de ello, los ins-
rumentos de evaluación se han aplicado con aquellos niños que
an cumplido con los criterios de inclusión. En la primera sesión
e evaluación, se han aplicado el K-BIT (duración aproximada 30
inutos) y el ENFEN (duración aproximada 20 minutos), y en la

egunda sesión, el BADYG (duración aproximada 25 minutos), todos
llos de forma presencial. Los cuestionarios BarOn (duración apro-
imada 20-25 minutos) y CHTE (duración aproximada 20 minutos)
e ha aplicado en línea a través de la plataforma Tea Corrige. Las
esiones de evaluación presencial se han realizado en un espacio
ibre de distracciones en cada escuela y para la aplicación en línea
e los cuestionarios, debido a esta condición de aplicación virtual, se
an aportado a las familias las siguientes pautas para evitar posibles

nfluencias o distracciones de familiares: el niño debe cumplimen-
ar los cuestionarios en un espacio libre de distracciones con un
dulto disponible para aclarar cualquier duda, aunque el niño debe
star a solas a la hora de cumplimentar el cuestionario.

nálisis de datos

Se han aplicado análisis descriptivos y pruebas no paramétricas,
ebido a que algunas variables no han mostrado una distribución
ormal. Así, para el Objetivo 1, se ha calculado el coeficiente de
orrelación parcial de Spearman para explorar las relaciones entre
as variables de estudio (FE, IE y HTE) y las habilidades mate-

áticas (RPM y cálculo) mientras se ha controlado el efecto del

I. Para el Objetivo 2 se ha aplicado la correlación de Spearman
ara analizar la relación entre las subescalas de las variables de
studio (FE, IE y HTE) y las habilidades matemáticas (RPM y cál-
ulo). Finalmente, para el Objetivo 3, se han realizado análisis
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Tabla  1
Datos descriptivos de las variables de estudio

M DE Mín. Máx. IC del 95%

Habilidades Matemáticas (Pc) 56.47 27.02 1 98.50 [50.01 – 62.90]
RPM  55.73 27.53 1 99 [49.16 – 62.29]
Cálculo  57.19 32.34 1 99 [49,48 – 64,90]

Funciones ejecutivas (Decatipo) 4.87 .97 2.67 7.50 [4.64 – 5.11]
Fluidez fonológica 3.41 1.88 1 8 [2,97 – 3,86]
Fluidez semántica 4.74 1.68 1 9 [4.74 – 4.34]
Atencion sostenida 5.37 1.63 2 9 [4,98 – 5,76]
Flexibilidad cognitiva 5.27 1.58 1 9 [4.90 – 5.65]
Planificación 5.29 1.44 1 9 [4.94 – 5.63]
Inhibición 5.16 1.97 1 10 [4.69 – 5.63]

Inteligencia emocional (PE) 96.81 17.86 57 136 [92.56 – 101.07]
Intrapersonal 96.49 19.03 67 139 [91.95, 101.02]
Interpersonal 96.30 18.12 53 128 [91,98, 100,62]
Adaptabilidad 94.63 15.58 68 134 [90.91, 98.34]
Manejo del estrés 103.56 12.66 63 130 [100,54 – 106,58]
Estado  anímico general 94.39 19.92 47 124 [89.64 – 99.13]

Hábitos y técnicas de estudio (Pc) 51.52 22.14 2.57 93 [46.24 – 56.80]
Actitud  hacia el estudio 55.13 29.98 3 99 [47,98 – 62,28]
Lugar  de estudio 48.37 32.61 1 99 [40.60 – 56.15]
Estado  físico del estudiante 64.24 28.76 3 99 [57.39 – 71.10]
Plan  de trabajo 44.44 28.92 3 92 [37.55 – 51.34]
Técnicas de estudio 39.56 28.15 1 99 [32.85 – 46.27]
Examenes y ejercicios 55.41 33.57 1 99 [47.41 – 63.42]
Trabajos 53.46 29.19 1 99 [46,50 – 60,42]

85 117 [93.45 – 97.49]

rizada; RPM = Resolución de Problemas Matemáticos.

Tabla 2
Resultados de análisis correlacionales parciales entre las variables de estudio

RPM Cálculo

rho rho

Correlaciones de orden cero (sin controlar por CI)
Funciones ejecutivas .464** .338**
Inteligencia emocional .335** .157
Hábitos y técnicas de estudio .355** .325**

Correlaciones parciales (controlando por CI)
Funciones ejecutivas .401** .259**
Inteligencia emocional .273** .068
Hábitos y técnicas de estudio .286** .237*

Nota. N = 70; RPM = Resolución de Problemas Matemáticos; CI = Cociente de Inteli-
gencia.
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Cociente de inteligencia (PE) 95.47 8.48

Nota. N = 70; Mín. = Mínimo; Máx. = Máximo; Pc = percentil; PE = Puntuación Estanda

de comparación utilizando la U de Mann-Whitney para estudiar
el nivel de las FE, IE y HTE según el nivel de rendimiento en
RPM y cálculo. Para estos últimos análisis comparativos, se han
establecido dos categorías para el rendimiento en RPM y cálculo:
nivel bajo-medio (percentil 1-49) y nivel medio-alto (percentil
50-99). El tamaño del efecto se ha calculado con el sitio web  de
Psychometrica (https://www.psychometrica.de/effect size.html),
interpretando todos los valores según Cárdenas y Arancibia (2014).
Los datos se han interpretado con un nivel de significancia de p ≤
.05. Los análisis se han realizado con el software SPSS v.25 (IBM
Corp, 2017) y con Jamovi v.2.3.26 (The Jamovi Project, 2022).

Resultados

La mayoría de las puntuaciones se han situado dentro de los
valores promedio establecidos por cada instrumento. Sin embargo,
en la fluidez fonológica (M = 3.41 decatipo; correspondiente a un
puntuación-T de 38) la puntuación obtenida se ha situado ligera-
mente por debajo del nivel promedio establecido por la prueba (ver
Tabla 1). No se han encontrado diferencias significativas según el
nivel socioeconómico, pero en el caso del sexo sí se han encontrado
diferencias en los HTE (p = .003; d = 0.746) con un tamaño del efecto
medio (d ≥ 0.50; ≤ 0.80).

En el caso del Objetivo 1, para estudiar la relación entre las
variables de estudio (FE, IE y HTE) y las habilidades matemáti-
cas (RPM y cálculo) controlando el efecto del CI, se han realizado
correlaciones parciales. Como puede verse en la Tabla 2, la RPM
ha correlacionado significativamente con la puntuación general
de las tres variables de estudio (FE, IE y HTE), mientras que el
cálculo ha correlacionado con las FE y los HTE. Además, después
de controlar por CI, se mantuvieron estas mismas correlaciones.
Estas correlaciones parciales han mostrado un tamaño del efecto
pequeño (entre .10 y .30), excepto en el caso de la correlación
entre RPM y FE, donde se ha obtenido un tamaño del efecto medio
(rho = .401).
En cuanto al Objetivo 2, para analizar la relación entre cada
subescala de las variables de estudio (FE, IE y HTE) y las habilidades
matemáticas (RPM y cálculo), se han realizado correlaciones con
todas las subescalas de las variables de estudio (FE, IE y HTE). Como
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e muestra en la Tabla 3, y en el caso de las FE, la RPM ha correla-
ionado con la fluidez fonológica (rho = .356, p = .002), planificación
rho = .257, p = .032) e inhibición (rho = .337, p = .004), mientras que
l cálculo solo ha correlacionado con la planificación (rho = .263,

 = .028). En el caso de la IE, la RPM ha correlacionado con la escala
ntrapersonal (rho = .282, p = .018) y la adaptabilidad (rho = .383,

 = .001), mientras que con el cálculo no se han observado corre-
aciones significativas. Finalmente, dentro de los HTE, todas las
scalas excepto el lugar de estudio, han mostrado correlaciones
ignificativas con la RPM, mientras que el cálculo ha correlacio-
ado con el estado físico del estudiante (rho = .323, p = .006), técnicas
e estudio (rho = .323, p = .006), y exámenes y ejercicios (rho = .298,

 = .012). Estas correlaciones han arrojado un tamaño del efecto
ntre pequeño (entre .10 y .30) y mediano (entre .30 y .50).

En el caso del Objetivo 3, para estudiar las diferencias en las pun-
uaciones de las FE, IE y HTE según el nivel de rendimiento en cálculo

 RPM (bajo-medio o medio-alto), se han observado diferencias sig-
ificativas en las FE (p = .013, d = 0.623) e IE (p = .013, d = 0.620) en

unción del nivel de RPM (ver Tabla 4), de manera que quienes han

untuado alto en la RPM también han mostrado un mayor nivel de
E e IE. En el cálculo, se han encontrado diferencias significativas
n las FE (p = .014, d = 0.611) y en los HTE (p = .020, d = 0,576), lo que

https://www.psychometrica.de/effect_size.html
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Tabla 3
Resultados de análisis correlacionales con los dominios de cada variable

RPM Cálculo

Componentes rho rho

Funciones ejecutivas
Fluidez fonológica .356** .161
Fluidez semántica .127 .150
Atencion sostenida .217 .149
Flexibilidad cognitiva .191 .134
Planificación .257* .263*
Inhibición .337** .211

Inteligencia emocional
Intrapersonal .282** .095
Interpersonales .200 .063
Adaptabilidad .383** .173
Manejo del estrés .126 .099
Estado anímico general .213 .169

Hábitos y técnicas de estudio
Actitud hacia el estudio .254** .233
Lugar de estudio .159 .070
Estado físico del estudiante .290* .323**
Plan de trabajo .318** .201
Técnicas de estudio .322** .323**
Examenes y ejercicios .266* .298*
Trabajos .293* .208

CI  .356** .354**

Nota. N = 70; RPM = Resolución de problemas matemáticos
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refleja que a mayor puntuación en las FE y en los HTE, mayor es el
nivel en el cálculo. Estas diferencias han mostrado un tamaño del
efecto medio (d entre 0.50 y 0.80).

Discusión

El presente estudio ha tenido como objetivo analizar la relación
entre las habilidades de cálculo y de RPM con las FE, IE y HTE en
niños de 9-12 años. Para ello se ha analizado la relación entre la
RPM y el cálculo con las diferentes variables de estudio y sus corres-
pondientes subescalas, así como análisis comparativos para ver las
diferencias en las puntuaciones de las FE, IE y HTE en función del
nivel de rendimiento en RPM y cálculo.

No se han encontrado diferencias significativas en función del
nivel socioeconómico, pero sí en función del sexo, obteniendo
las chicas una puntuación significativamente mayor en los HTE,
lo que coincide con los hallazgos de Capdevila Seder y Bellmunt
Villalonga (2016). Según estos autores, las mujeres tienden a
mostrar una mejor actitud hacia el estudio, lo que promueve una
mayor motivación académica.
En cuanto al Objetivo 1, y dada la importancia del CI en la lite-
ratura (Song y Su, 2022), se han realizado correlaciones parciales
entre las variables de estudio para analizar la relación entre las
variables, controlando el CI. Estos análisis han revelado que la

n
(
e
e

Tabla 4
Diferencias en las variables según el nivel de RPM y cálculo

Nivel (n) Funciones ejecutivas 

Rango U d Rango 

RPM
B-M (32) 28.91 397** 0.623 41.55 

M-A  (38) 41.05 49.37 

Cálculo
B-M  (28) 28.20 384** 0.611 41.52 

M-A  (42) 40.37 51.98 

Nota. n = número de sujetos en cada nivel (N = 70); B-M = nivel bajo-medio; M-A  = nivel m
* p < .05

** p < .01
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apacidad de RPM ha correlacionado con las tres variables de estu-
io (FE, IE y HTE), mientras que el cálculo ha correlacionado con las
E y los HTE (pero no con la IE). Estas correlaciones se mantuvieron
ncluso controlando el efecto del CI, observándose solo una ligera
isminución en la fuerza. Estos resultados coinciden con los que
atifican la relevancia de las FE (Filippetti y Richaud, 2017; Ribner
t al., 2017), la IE (Agnoli et al., 2012; Muhtadi et al., 2022) y los
TE (Odiri, 2015; Tok, 2013) en el aprendizaje matemático. Por

o tanto, estas correlaciones parciales indicarían que existe una
elación significativa entre la RPM y las FE, IE y HTE, y entre el
álculo y las FE y los HTE, aun permaneciendo constante el nivel del
I.

En cuanto al Objetivo 2, y tras conocer la relación entre las pun-
uaciones globales de las variables de estudio (FE, IE y HTE) con la
PM y el cálculo, se han realizado análisis correlacionales para ver
on qué subescala de cada variable se obtienen correlaciones. Estos
nálisis correlacionales, con cada componente de las FE, IE y HTE,
an arrojado correlaciones diferenciales entre las dos habilidades
atemáticas (RPM y cálculo). Dentro de las FE, la fluidez fonológica,

a planificación y la inhibición han correlacionado significativamente
on el rendimiento en RPM, mientras que solo la planificación
a correlacionado con el cálculo. Según Partanen et al. (2020),

a planificación es fundamental para el rendimiento matemático,
specialmente en el RPM, pudiendo predecir el riesgo de tener difi-
ultades matemáticas. De hecho, la planificación juega un papel
mportante en las tareas matemáticas, debido a que involucra el
ensamiento orientado a objetivos, el autocontrol y las habilidades
etacognitivas que permiten implementar estrategias adecuadas

ara resolver el problema matemático o la tarea de cálculo (Lehman
t al., 2010). La inhibición,  por su parte, está involucrada en la
ayoría de las tareas de RPM, ya que es necesario seleccionar las

espuestas correctas, suprimir ideas o comportamientos matemá-
icos inapropiados y ejecutar el plan correcto (Kotsopoulos y Lee,
012). Sin embargo, algunos estudios no han encontrado relación
ntre la inhibición y el rendimiento matemático (Toll et al., 2011).
sta controversia puede deberse a las diferencias en la complejidad
e la tarea matemática y a la edad de los participantes evaluados, ya
ue la inhibición sería más  relevante para tareas matemáticas más
omplejas, como la RPM (Gastañaduy et al., 2021) y en niños más
ayores (Cragg y Gilmore, 2014; Toll et al., 2011). En cambio, Jacob

 Parkinson (2015), a pesar de asumir que el desarrollo evolutivo
e las FE puede ser una de las causas de los resultados inconsisten-
es, han observado correlaciones bastante estables entre diferentes
rupos de edad (3-5; 6-11; y 12-18 años). En el caso de la fluidez
onológica, esta ha correlacionado con la RPM, pero no con el cál-
ulo, lo que puede explicarse porque en la RPM también intervienen
rocesos específicos relacionados con el lenguaje, mientras que en
l cálculo participan procesos matemáticos específicos y de domi-
io general (Peng et al., 2016). Por otra parte, Filippetti y Richaud
2017) señalan que, en tareas de cálculo, la memoria de trabajo es

l dominio ejecutivo más  relevante, variable que no se ha medido
n este estudio.

Hábitos y técnicas de estudio Inteligencia emocional

U d Rango U d

443 0.478 83.18 398** 0.620
99.50

395* 0.576 90.17 478 0.319
100.48

edio-alto; RPM = Resolución de problemas matemáticos.
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En el caso de la IE, la dimensión intrapersonal y la adaptabilidad
han correlacionado con la RPM, mientras que ninguna dimensión de
la IE ha correlacionado con el cálculo. Según Agnoli et al. (2012), los
recursos emocionales complejos, como los componentes de la IE,
son necesarios cuando las exigencias superan los recursos cogniti-
vos del estudiante. Así, se puede interpretar que la RPM correlaciona
con la IE porque es cognitivamente más  compleja que las habilida-
des de cálculo (Gastañaduy et al., 2021). Estos resultados reflejan
que la RPM está relacionada con el conocimiento y manejo de los
propios sentimientos (intrapersonal) y la capacidad de manejar y
orientar los propios comportamientos y emociones en situaciones
de cambio (adaptabilidad), lo cual está íntimamente relacionado
con la idiosincrasia de la RPM (Herrera et al., 2020). Según estos
últimos autores, la dimensión intrapersonal podría promover las
habilidades lingüísticas a través de la mejora de las habilidades
de comunicación, reflexión y comprensión del lenguaje escrito y
hablado. Así, considerando que las habilidades lingüísticas también
están involucradas en la RPM, esto puede explicar por qué la dimen-
sión intrapersonal ha correlacionado con la RPM y no con el cálculo.
En cuanto a la adaptabilidad,  niveles más  altos en esta dimensión
permiten gestionar los cambios con un menor nivel de estrés, lo
que favorece un mejor desarrollo de las habilidades matemáticas
(Brock y Curby, 2016). Por tanto, la IE puede ser una característica
relevante en el afrontamiento efectivo del estrés relacionado con
el aprendizaje matemático y, principalmente, con la RPM (Ramírez
et al., 2016), destacando la capacidad de regular e interpretar los
propios estímulos afectivos (Agnoli et al., 2012).

Dentro de las subescalas de los HTE se ha observado un mayor
número de correlaciones con la RPM que con el cálculo. La habili-
dad de RPM ha correlacionado con todas las escalas (actitud hacia
el estudio, estado físico del estudiante, plan de trabajo, técnicas de
estudio, exámenes y ejercicios, y trabajos) excepto con el lugar de
estudio, mientras que el cálculo se ha relacionado con tres escalas
(estado físico del estudiante, técnicas de estudio, y exámenes y ejer-
cicios), pero no con la actitud hacia el estudio, lugar de estudio, plan
de trabajo o trabajos. Estos resultados coinciden con estudios pre-
vios (García et al., 2007; Quílez-Robres et al., 2021), destacando la
relación entre el rendimiento matemático y unos buenos HTE, ya
que constituyen una de las variables individuales más  importantes
que favorece el desarrollo de la conciencia respecto al aprendizaje
matemático (Gudaganavar y Halayannavar, 2014; Odiri, 2015). Así,
la actitud hacia el estudio (autoconocimiento sobre los motivos para
estudiar) se presenta como un factor importante para el rendi-
miento en la RPM (Capdevila Seder y Bellmunt Villalonga, 2016).
Dado que la RPM es una habilidad matemática que implica mayor
complejidad cognitiva que el cálculo (Fuchs et al., 2018: Gastañaduy
et al., 2021), la actitud hacia el estudio resulta fundamental para
mantener la motivación y la persistencia hasta la resolución del
problema. El plan de trabajo ha correlacionado con la RPM, pero
no así con el cálculo, lo que refleja que, a diferencia del cálculo,
la RPM requiere del establecimiento y la ejecución secuencial de
un plan para resolver adecuadamente el problema (Kotsopoulos
y Lee, 2012). Esto se relaciona con los aspectos y fases necesarias
para el desempeño de la tarea (trabajos), escala que también ha
correlacionado solo con la RPM. La escala del lugar de estudio no ha
correlacionado con ninguna de las dos habilidades matemáticas,
lo que indica que aspectos ambientales como la iluminación, las
distracciones o el ruido no están fuertemente relacionados con las
habilidades matemáticas en los estudiantes de Primaria. Teniendo
en cuenta que estudios previos realizados con preadolescentes o
adolescentes sí han observado correlación entre esta variable y el
rendimiento matemático (Capdevila Seder y Bellmunt Villalonga,

2016), estos resultados sugieren que el lugar de estudio comenzaría
a relacionarse con el rendimiento a partir de la etapa Secundaria,
mientras que en Primaria, donde las exigencias académicas son más
bajas, no resulta tan relevante. Finalmente, el estado físico de los
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studiantes ha correlacionado tanto con la RPM como con el cálculo,
estacando la relevancia de las condiciones personales (salud, ali-
entación, descanso, estabilidad emocional o equilibrio) (Álvarez

 Fernández, 2015) para un rendimiento adecuado en la RPM y en
l cálculo.

Finalmente, en relación con el Objetivo 3, se han realizado
nálisis de comparación para comprobar las diferencias en las
untuaciones de las variables de estudio (FE, IE y HTE) en fun-
ión del nivel de rendimiento en RPM y en cálculo (bajo-medio y
edio-alto). Se han observado diferencias significativas en las pun-

uaciones de las FE y la IE en función del nivel de rendimiento en
PM, de forma que los estudiantes con mayor rendimiento en RPM
an puntuado más  alto en las FE y en la IE. En cuanto al cálculo,

os estudiantes que han mostrado un mayor rendimiento también
an puntuado más  alto en las FE y en los HTE. Estos resultados han
ostrado que los estudiantes con menor desarrollo de las FE y de

a IE presentan un menor nivel en las habilidades de RPM, y que los
studiantes con bajo nivel en las FE y en los HTE también obtienen
n menor rendimiento en cálculo. Esto resalta la importancia de

as FE para el desarrollo de las dos habilidades matemáticas (RPM
 cálculo) (Filippetti y Richaud, 2017; Ribner et al., 2017; Toll et al.,
011), la IE para el desarrollo de la RPM (Herrera et al., 2020) y los
TE para el desarrollo del cálculo. La RPM implica una mayor canti-
ad de recursos cognitivos de orden superior, basado en que las FE
ctúan como un sistema de control cognitivo que regula y gestiona
os recursos necesarios orientados a la consecución de un objetivo
Menon, 2016). Por tanto, esto explicaría la implicación de la IE en
a RPM al promover un afrontamiento eficaz del estrés relacionado
on el aprendizaje de la RPM (Agnoli et al., 2012; Das y Das, 2013).
as tareas de cálculo requieren recuperar de la memoria hechos
uméricos previamente aprendidos (Qin et al., 2014), lo que expli-
aría la relevancia de unos HTE apropiados. Estos análisis se han
ealizado con el objetivo de proporcionar información más  inter-
retable y aplicable en el campo de la educación, ya que ofrecen

nformación valiosa para comprender la interacción de las habili-
ades subyacentes (FE, IE y HTE) que pueden afectar el aprendizaje
atemático, así como como la posibilidad de potenciar el apren-

izaje matemático reforzando el desarrollo de estas habilidades
ubyacentes.

El pequeño tamaño muestral es una limitación que debe tenerse
n cuenta a la hora de interpretar y generalizar los resultados. La
mposibilidad de asegurar el cumplimiento de las pautas facilitadas

 las familias respecto a la aplicación de los cuestionarios online es
tra limitación del estudio. En el presente estudio, se han medido
ariables que estudios previos han señalado como relevantes para
l aprendizaje matemático, pero no se ha evaluado la percepción
e la competencia, aspecto que podría influir en el desarrollo de

as habilidades matemáticas (Forsblom et al., 2022). Junto con ello,
lgunos de los análisis de las propiedades psicométricas de los
nstrumentos utilizados con la muestra del presente estudio han
rrojado coeficientes de confiabilidad por debajo del mínimo exi-
ido (ENFEN = .617; aptitud física del estudiante = .617; técnicas de
studio = .568; trabajos = .359; vocabulario expresivo = .604), lo que
xige cautela en la interpretación de los resultados con respecto a
stas escalas. También es importante considerar que la categori-
ación de variables continuas (para el Objetivo 3), a pesar de ser
ategorías proporcionadas por la propia prueba, puede implicar la
érdida de información estadística. Junto a ello, el diseño implica

a ausencia de causalidad por lo que no se pueden extraer factores
ntecedentes y consecuenciales con rigor. Por lo tanto, para futu-
os estudios, se plantea la posibilidad de continuar estudiando a
ravés de un diseño cuasi-experimental con muestras más  grandes

ara dilucidar la dirección de las relaciones, junto con un enfoque

ongitudinal que permita observar la relación evolutiva entre los
onstructos estudiados. Así, se puede comprobar la posible varia-
ión en función de la etapa educativa, tal y como indican estudios
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previos. Además, se considera adecuado establecer un protocolo de
control de los cuestionarios online, evaluar las FE con otra prueba
de rendimiento con mayor validez y fiabilidad justificadas, así como
analizar la interacción y mediación de la percepción de competen-
cia. Asimismo, se estima conveniente estudiar la implicación de
la memoria de trabajo, la repercusión diferencial de la Inteligen-
cia Fluida y Cristalizada, y la capacidad predictiva de las distintas
variables en función del nivel de rendimiento en cada habilidad
matemática. Otro aspecto a tener en cuenta en futuros estudios es
la implicación de diferentes componentes cognitivos en función de
cómo se presente la tarea matemática (analógica, auditivo-verbal
o visual-árabe).

En resumen, el estudio concluye destacando que la RPM está
relacionada, principalmente, con los procesos cognitivos de orden
superior (FE), pero también con la IE y los HTE. Además, existen dife-
rencias significativas en las puntuaciones de las FE y la IE en función
del nivel de desempeño en RPM, donde a mayor puntaje en estas
variables (FE e IE), mayor nivel de desempeño en RPM. La habilidad
de cálculo, por su parte, se asocia con las FE y los HTE, existiendo
diferencias significativas en el nivel de estas variables (FE y HTE)
según el nivel de rendimiento en cálculo, donde una mayor pun-
tuación en estas variables implica un mayor desempeño en cálculo.
Estos resultados muestran que las FE, IE y los HTE juegan un papel
diferencial en el desarrollo de las habilidades de cálculo y de RPM
en estudiantes de Primaria. Todo ello aporta información valiosa
al ámbito educativo, posibilitando la implementación de progra-
mas  que mejoren el aprendizaje matemático desde una perspectiva
neuroeducativa. Por un lado, interviniendo a través de la implemen-
tación de programas preventivos dirigidos a potenciar, en todo el
alumnado, los procesos que subyacen a la habilidad de RPM (FE,
IE y HTE) y la habilidad de cálculo (FE y HTE). Por otro lado, se
pueden considerar intervenciones adicionales dirigidas a mejorar
las dificultades matemáticas específicas del alumnado, evaluando
también el nivel de desarrollo de los procesos subyacentes (FE, IE
y HTE) y actuando tanto sobre las habilidades matemáticas (RPM y
cálculo) como sobre los dominios de cada proceso subyacente.

Financiación

Este proyecto ha sido financiado por la Universidad Internacio-
nal de La Rioja (España).
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