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RESUMEN 

El objetivo principal de nuestra investigación es encontrar la relación entre el aprendizaje 

colaborativo y la resolución de problemas, siendo una investigación de tipo básico y enfoque 

cuantitativo, se aplicó a estudiantes del nivel secundario, para esto se realizó una búsqueda 

documental en diferentes bases de datos, para posteriormente crear 2 cuestionarios para ser 

aplicados a una muestra en especifica y ser procesados en el programa SPSS 25, el análisis 

del análisis del programa arrojo como resultado 0.709, demostrando un coeficiente de 

correlación positiva alta y con un nivel de significancia de 0.000, siendo muy significativo. 

Se llego a la conclusión que existe una relación y se recomienda la aplicación tanto del 

aprendiz colaborativo y el método usado por Polya. 

 Palabras claves: colaborativo, problema, método 
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ABSTRACT 

The main objective of our research is to find the relationship between collaborative learning 

and problem solving, being a basic type of research and quantitative approach, it was applied 

to secondary level students, for this a documentary search was carried out in different 

databases , to subsequently create 2 questionnaires to be applied to a specific sample and 

processed in the SPSS 25 program, the analysis of the program analysis gave a result of 

0.709, demonstrating a high positive correlation coefficient and with a significance level of 

0.000, being very significant. It was concluded that there is a relationship and the application 

of both the collaborative learner and the method used by Polya is recommended. 

 

Keywords: collaborative, problem, method
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I. INTRODUCCIÓN 

La inclinación contemporánea en el mundo de la literatura favorece el aprendizaje 

cooperativo para la mejora de los procesos cognitivos. Vaillant (2019) Existe una notable 

promoción de una interacción que difiere del aprendizaje tradicional en el aula dentro de 

entornos de aprendizaje colaborativo. Esto se pone de manifiesto por las condiciones 

favorables para el aprendizaje significativo. La dinámica de estos entornos se basa en el 

diálogo que permite un ambiente pacífico y respetuoso propicio para la reflexión y el 

aprendizaje colaborativo. 

Adquirir habilidades significativas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje no 

es nada fácil. Debido a diversos factores, no existen estándares establecidos para 

sistematizar este proceso, lo que deja a los estudiantes a enfrentar los obstáculos por sí solos. 

Abundan las dificultades para los profesores, que luchan por captar la perspectiva de sus 

alumnos. Este es solo el comienzo de un viaje largo y arduo, marcado por la ausencia de 

estrategias personales y un enfoque viable para la resolución de problemas, así como por 

frustraciones al articular todo el proceso de principio a fin. (González, 2018).   

Los objetivos del aula incluyen un enfoque competente y las técnicas adecuadas para 

estimular el aprendizaje y la educación de los estudiantes. La idea de implementar un modelo 

superior surgió de la preocupación por los estudiantes del mañana, donde puedan desarrollar 

y potenciar sus capacidades, competencias y habilidades. Estas ideas imperativas son los 

principales impulsores de un método de enseñanza mejorado. 

Al implementar el marco de aprendizaje colaborativo, se llevan a cabo diversos 

métodos para resolver problemas idénticos. A través de la discusión con pares, se eligen las 

soluciones óptimas, aumentando así los resultados del aprendizaje de manera considerable 

y consistente. Los avances tecnológicos inevitablemente generan cambios en las 

metodologías de enseñanza, y una multitud de investigaciones han demostrado que el uso 

de plataformas digitales puede mejorar tanto la motivación como el éxito de los estudiantes 

en términos de desempeño y competencia en el ámbito de las matemáticas en el sector 

académico de la educación secundaria. (Malca, 2019). 

Entre los estudiantes de "0453 Nueva Esperanza" se observan frecuentes obstáculos 

en su capacidad para resolver problemas matemáticos de manera competente, lo que lleva a 
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puntajes decepcionantes entre los estudiantes de secundaria. Este problema exige un enfoque 

personalizado que se adapte a los requisitos únicos de su entorno, con el fin de mejorar los 

estándares generales. Es crucial fomentar el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes 

para lograr este objetivo. 

Esta situación planteada nos llevó a formularnos el siguiente problema: ¿Cuál es la 

relación entre el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria del distrito de Tocache 2023? , La formulación 

del problema general conllevo a formular los problemas específicos, ¿Cuál es la relación 

entre el aprendizaje colaborativo y la dimensión comprensión de resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes del quinto grado de secundaria del distrito de Tocache 2023?, 

¿Cuál es la relación entre el aprendizaje colaborativo y la dimensión configuración del plan 

para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del distrito de Tocache 2023?, ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje 

colaborativo y la dimensión ejecución del plan de la resolución de problemas matemáticos 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria del distrito de Tocache 2023?, ¿Cuál es la 

relación entre el aprendizaje colaborativo y la dimensión examinar la solución de la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de secundaria del 

distrito de Tocache 2023?. 

La justificación de la investigación fue tomada desde tres aspectos, siendo el primero 

el teórico, el cual se basó en las teorías de diversos autores, como Vitgosky, Dewey, Diaz, 

etc. Para Diaz (1999) la mutualidad, la conexión y la bidireccionalidad forman la columna 

vertebral del aprendizaje colaborativo, donde todos los individuos participantes comparten 

un papel igual en el proceso de aprendizaje. El alcance de esta experiencia puede fluctuar 

según el nivel de competitividad presente. Además, la presente investigación permitirá a los 

estudiantes conocer sobre el estado del aprendizaje colaborativo y la resolución de problema. 

De la misma manera, la generación de un repositorio de experiencia con respecto al tema 

evaluado puede proporcionar a los futuros investigadores una base o un punto de referencia 

para la experimentación emergente. 

Con respecto a la justificación metodológica los pasos adecuados para proceder con 

el estudio están enumerados y listos para la siguiente fase de medición de variables. Se 

recopilarán datos precisos con instrumentos fiables y podrán extenderse fácilmente a 
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diversos campos de investigación. Asimismo, el método de Polya, basado en la teoría de 

grupos, es una herramienta valiosa en matemáticas para resolver problemas de conteo y 

simetría. Permite abordar situaciones donde se deben contar objetos bajo restricciones de 

simetría, como permutaciones o coloraciones, simplificando el proceso de enumeración. Al 

considerar las transformaciones que preservan la forma y el arreglo de los objetos, el método 

de Polya reduce la complejidad y evita repeticiones en el conteo.  

En la justificación practica al medir estas variables, se puede utilizar para diseñar 

estrategias que podrían rectificar el problema en cuestión que fue identificado dentro de la 

institución educativa. 

El objetivo principal de la investigación Determinar la relación entre el aprendizaje 

colaborativo y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado 

de secundaria del distrito de Tocache 2023, los objetivos específicos, Identificar la relación 

entre el aprendizaje colaborativo y la dimensión comprensión de resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes del quinto grado de secundaria del distrito de Tocache 2023, 

Identificar la relación entre el aprendizaje colaborativo y la dimensión configuración del 

plan para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del distrito de Tocache 2023, Identificar la relación entre el aprendizaje 

colaborativo y la dimensión ejecución del plan de la resolución de problemas matemáticos 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria del distrito de Tocache 2023, Identificar 

la relación entre el aprendizaje colaborativo y la dimensión examinar la solución de la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de secundaria del 

distrito de Tocache 2023. 

Asimismo la hipótesis que guía nuestra investigación es la siguiente, Existe una 

relación significativa entre el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes del quinto grado de secundaria del distrito de Tocache 2023, 

los objetivos específicos, Existe una relación significativa entre el aprendizaje colaborativo 

y la dimensión comprensión de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria del distrito de Tocache 2023, Existe una relación significativa 

entre el aprendizaje colaborativo y la dimensión configuración del plan para la resolución 

de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de secundaria del distrito de 

Tocache 2023 Existe una relación significativa entre el aprendizaje colaborativo y la 
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dimensión ejecución del plan de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria del distrito de Tocache 2023, Existe una relación significativa 

entre el aprendizaje colaborativo y la dimensión examinar la solución de la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de secundaria del distrito de 

Tocache 2023. 

Después del planteamiento de los objetivos e hipótesis se dio búsqueda a los 

antecedentes que refuercen nuestra investigación, comenzando con los antecedentes 

internacionales. 

García (2021) en su artículo “Aprendizaje colaborativo, mediado por internet, en 

procesos de educación superior”, al explorar territorios inexplorados, nuestro estudio tuvo 

como objetivo introducir nuevas formas de investigación para beneficiar la colaboración en 

la educación superior en línea. Incorporando bibliometría, utilizamos estadística descriptiva 

para analizar 225 trabajos. Según nuestros hallazgos, se observó una desviación notable 

dentro del tema. Sin embargo, los resultados individuales mostraron una competencia 

encomiable en el uso de la tecnología para facilitar el crecimiento educativo en un entorno 

acogedor. En última instancia, nuestras conclusiones recomiendan una investigación 

interdisciplinaria sobre la implementación del aprendizaje colaborativo organizado y 

estructurado a través de Internet en la educación superior. 

Montero (2020) en su artículo “Comprensión y resolución de problemas 

matemáticos desde la macroestructura del texto”, en el ámbito de las matemáticas, nuestra 

misión era difundir el conocimiento sobre una propuesta distinta para una mejor 

metodología que mejore la comprensión y la resolución de áreas problemáticas. Para nuestra 

investigación, se empleó la exploración cualitativa con la implementación de una sólida base 

teórica. Nuestra investigación consistió en análisis, diagnóstico y desarrollo de propuestas, 

todo lo cual formula nuestro enfoque integral. En términos de resolución de problemas 

matemáticos, los estudiantes confiaron en gran medida en la selección de datos numéricos, 

aunque no consideraron la categoría del problema en cuestión. Curiosamente, no utilizaron 

la regla de tres para resolver estos problemas. Sin embargo, mostraron un mayor nivel de 

habilidad para organizar la información y medir el problema en relación con el resultado 

deseado. Luego de un análisis exhaustivo, se determinó que la resolución de dilemas 

matemáticos y la compresión de textos indispensables mejoran significativamente el 
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rendimiento académico de quinto grado. Además, la correlación entre la compresión de 

datos y la resolución de problemas matemáticos es crucial y muestra un patrón consistente. 

Paredes (2020) en su artículo “Procedimientos formativos innovadores para la 

promoción del aprendizaje colaborativo en la aplicación de mensajería instantánea 

WhatsApp”, con un enfoque descriptivo, nuestra investigación tuvo como objetivo examinar 

técnicas de instrucción que utilizan WhatsApp como plataforma para cultivar el aprendizaje 

colaborativo. Nuestro objetivo principal fue estimular este tipo de aprendizaje, y a lo largo 

del mismo analizamos diversas estrategias didácticas. Como tal, incorporamos una revisión 

de fuentes documentales para un análisis completo de este enfoque de enseñanza. Los datos 

se recopilaron mediante una encuesta que utilizó métodos empíricos. Los resultados 

demostraron que WhatsApp es una herramienta ampliamente utilizada y disponible para una 

audiencia estudiantil, pero tiene poco valor en entornos puramente académicos. WhatsApp 

es más un medio de comunicación e incluso puede generar distracciones en los trabajos del 

curso. Esto plantea el desafío para los líderes educativos de organizarse y liderar de una 

manera óptima para las tareas educativas. El uso generalizado de WhatsApp puede 

distorsionar los métodos y sistemas de comunicación existentes en la educación. Con 

respecto al ámbito educativo, se encontró que el empleo de plataformas de redes sociales 

tiene un impacto clave. Sin embargo, el uso de WhatsApp como instrumento educativo suele 

ser erróneo, al carecer de una utilización adecuada para los objetivos académicos. 

Rodríguez (2020) en su artículo “Evaluación de las capacidades de aprendizaje 

colaborativo adquiridas mediante el proyecto integrador de saberes”, para evaluar la 

capacidad del aprendizaje colaborativo y medir cómo lo perciben los estudiantes, nuestro 

objetivo era realizar un estudio. La metodología adoptada fue de carácter exploratorio y 

cuantitativo, utilizando un enfoque experimental y clasificándose en tres niveles para el 

análisis. Se observó el desarrollo de la responsabilidad individual y las mejoras en las 

capacidades de aprendizaje colaborativo resultaron gratificantes. El análisis concluye que 

existe una percepción favorable hacia el proceso, pero el proyecto necesita enfatizar más en 

la integración del conocimiento para mejorar las áreas más débiles del aprendizaje 

colaborativo. 

A nivel nacional se encontró la siguiente información que refuerza la investigación 

y servirá para realizar la contrastación. Para Guillermo (2020) el punto focal de la tesis 
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titulada "Aprendizaje colaborativo entre estudiantes de educación en Lima" fue identificar 

los principales factores que contribuyen al aprendizaje colaborativo dentro de la 

investigación en cuestión y establecer formas en las que se puede fortalecer el aprendizaje 

de los estudiantes. Se utilizó un diseño transversal con enfoque no experimental para realizar 

la investigación a nivel explicativo, desde un ángulo cuantitativo. Se utilizó una herramienta 

de medición en forma de escala Likert. La población estudiantil estuvo compuesta por 1200 

y la muestra se redujo a 100. La investigación concluyó que la interacción era la dimensión 

predominante en el aprendizaje colaborativo. Para lograr un diálogo óptimo y lograr 

objetivos comunes, el trabajo en equipo organizacional debe reforzar el aprendizaje 

colaborativo. 

Solis (2020) en su tesis doctoral titulada “Estrategia heurística, trabajo colaborativo 

en el aprendizaje área de matemática de los estudiantes red 6 UGEL 01”, nuestro estudio 

tuvo como objetivo medir la frecuencia de técnicas heurísticas y de trabajo en grupo entre 

estudiantes de matemáticas. Utilizando un enfoque cuantitativo, realizamos un análisis de 

interpretación numérica mediante el escrutinio de variables mediante un diseño transversal 

no experimental y encuestas por cuestionario. En la evaluación del contenido se implementó 

el examen de expertos y el análisis Alfa de Cronbach para confiabilidad, arrojando un alto 

grado de confiabilidad para el parámetro de estudio, evaluado por puntos. Se utilizó Excel 

para producir las tablas y figuras. Nuestra conclusión afirma que existe una correlación 

consecuente con respecto a las matemáticas en el aprendizaje de los estudiantes dentro del 

ámbito de nuestra investigación de variables. El vínculo perceptible entre la estrategia 

feurística y los esfuerzos de colaboración influye en la resolución de dilemas matemáticos, 

particularmente los de cantidad. Además, existe una notable frecuencia de soluciones 

encontradas en las áreas de movimiento, forma y posición. 

De la cruz (2019) en su tesis de grado “El "Meheupo", una experiencia fascinante en 

la resolución de problemas”, su objetivo era mejorar las prácticas pedagógicas de los 

estudiantes de matemáticas para fomentar una comprensión más profunda de la aritmética. 

Nuestra investigación fue de naturaleza cualitativa y explicativa. Elegimos un método de 

muestreo no probabilístico, seleccionando un grupo de 13 estudiantes para nuestro estudio 

de matemáticas. Nuestro método implicó analizar datos en tres niveles: el estudiante, el 

profesor investigador y el guía pedagógico. Seguimos cuidadosamente este proceso desde 

la etapa inicial hasta la etapa final. Luego de presenciar la aplicación de la heurística de 
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Polya por parte de los estudiantes, se determinó que resolvieron satisfactoriamente el 

problema que se les presentó. Sorprendentemente, su capacidad para resolver problemas 

matemáticos en entornos cotidianos aumentó en un 85%. Este éxito constituye una prueba 

convincente de la eficacia del enfoque pedagógico de Polya para la resolución de problemas. 

En última instancia, se determinó que la clave del éxito era anclar la motivación en la 

adquisición de nuevos conocimientos. Se revelaron métodos y teorías que utilizan 

heurísticas y motivación durante la planificación a través de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica. Además, esas prácticas fueron objeto de escrutinio. 

Pesantes (2019) en su tesis de maestría “Aprendizaje colaborativo y competencia 

profesional genérica en los estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad 

Seminario Bíblico Andino, 2018”, se seleccionaron 130 personas de la institución bajo 

escrutinio para realizar un estudio correlacional cuantitativo. El propósito del estudio fue 

examinar la correlación entre el aprendizaje colaborativo y la competencia profesional 

general de los estudiantes. Utilizando la técnica de la encuesta, a una muestra no 

probabilística de 50 estudiantes se les aplicó un cuestionario de variables de aprendizaje 

colaborativo y un cuestionario genérico de competencia profesional para su análisis. De los 

datos se desprende que existe una implicación notable entre las dos variables estudiadas. El 

estudio confirma una correlación significativa entre las variables en las que se basa. Existe 

una correlación estable entre las competencias sistémicas y la variable del aprendizaje 

colaborativo. 

A nivel local y regional, se encontró la siguiente información que respaldara la 

investigación como antecedente. Para Grandes (2021) Se estudió el departamento de 

contabilidad de la institución con sede en San Martín para determinar el vínculo entre las 

habilidades interpersonales y el aprendizaje colectivo. El objetivo final de esta investigación 

científica era establecer si existía una correlación entre ambos. Nuestra exploración se llevó 

a cabo en condiciones distintivas que surgen de la epidemia actual que ha alterado el sistema 

educativo, exigiendo que los académicos realicen esfuerzos financieros y académicos. 

Nuestro método abarcó un diseño no experimental, una correlación básica y una técnica 

cuantitativa. Se estudió a un grupo de 79 estudiantes en un censo, donde se utilizaron dos 

cuestionarios, uno centrado en el aprendizaje colaborativo y el otro en habilidades sociales. 

Estos cuestionarios fueron compartidos por correo electrónico y revisados y validados por 

tres expertos con una gran confiabilidad. Para probar su confiabilidad, los cuestionarios 
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fueron distribuidos a 20 estudiantes, demostrando un Alfa de Cronbach de 0,937 para la 

primera variable y 0,974 para la segunda. Esto proporcionó la confiabilidad necesaria para 

realizar un análisis estadístico para evaluar la relación entre las variables y sus dimensiones. 

Los datos no indicaron diferencias significativas entre las variables y dimensiones, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula. El análisis midió, cuantificó y evaluó la relación entre las 

variables. 

Velásquez (2021) en la institución educativa JEC Isabel Chimpu Ocllo de SMP se 

realizó una investigación sobre el efecto del trabajo colaborativo en el desempeño docente. 

La pandemia de Covid-19 hizo necesario utilizar el formulario de Google para la 

recopilación de datos, que incluía aportaciones de los profesores de IE sobre variables y 

dimensiones. Mediante análisis basado en correlaciones, realizamos un estudio transversal 

con un diseño no experimental. Se utilizaron enfoques cuantitativos tanto aplicados como 

fundamentales para ampliar el alcance explicativo. Los 68 profesores de IE constituyeron la 

población y la muestra de este estudio. Se estableció una conexión positiva y significativa 

entre el desempeño docente en IE y el trabajo colaborativo a través del análisis de 

correlación realizado. Ante las medidas de distanciamiento social, este trabajo colaborativo 

se ha realizado de forma virtual. El objetivo del estudio se logró con éxito. Esta investigación 

destaca la necesidad de continuar con la implementación del trabajo colaborativo para lograr 

resultados positivos en el desempeño docente y mejores resultados de aprendizaje para los 

estudiantes de IE. 

Para Barrera (2021) se realizó un estudio para evaluar el impacto del trabajo 

colaborativo en las actitudes emprendedoras entre 37 estudiantes de secundaria de la 

provincia de Bellavista, San Martín. Los estudiantes se dividieron en un grupo experimental 

(5º "A") y un grupo de control (5º "B"), compuestos por 19 y 18 estudiantes respectivamente. 

Utilizando un enfoque cuantitativo con un diseño experimental-cuasiexperimental, se 

administró a ambos grupos un cuestionario de 30 ítems. Se encontró que las actitudes 

empresariales iniciales exhibían una calificación media, sin diferencias perceptibles entre 

los grupos de control y experimentales. Sin embargo, después de realizar trabajo 

colaborativo, las calificaciones promedio mostraron diferencias estadísticas significativas 

con respecto al pretest (p<0,05). También se descubrió que el grupo experimental demostró 

una diferencia muy significativa con respecto al grupo de control. Mejorando 
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significativamente el desarrollo de actitudes emprendedoras, la hipótesis de la investigación 

se sustenta a través del trabajo colaborativo, como lo demuestran estos resultados. 

Finalmente, Ricce (2021) el estudio tiene como objetivo proponer un modelo 

didáctico que utiliza el aprendizaje colaborativo hacia la resolución de problemas en 

matemáticas entre estudiantes de segundo grado de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Chachapoyas de la Red Educativa María Magdalena para el año 2021. Una investigación 

descriptiva con un enfoque no experimental, transversal. -Se realizó un diseño seccional. 

Con participantes provenientes de Magdalena, Tingo, San Isidro del Mayno y Levanto, 66 

estudiantes participaron en el estudio de investigación, cada uno de diferentes instituciones 

educativas. Para recopilar los datos necesarios se utilizaron dos métodos: un cuestionario y 

la prueba objetiva. Después de la recopilación de datos, se emplearon estadísticas 

descriptivas para escalar los resultados, revelando que el 65,2% de las personas suelen 

participar en el trabajo colaborativo y el 33,3% participan con frecuencia en el aprendizaje 

colaborativo. La identificación de personas que lograron soluciones a nivel de proceso para 

problemas de movimiento y ubicación fue posible gracias a la estrategia de Polya para la 

resolución de problemas con una tasa de éxito del 62,1 %. Con un enfoque científico, se ha 

establecido que la proximidad de figuras geométricas puede ser fundamental para desarrollar 

habilidades creativas de resolución de problemas a través del aprendizaje colaborativo. 

Una vez ubicados los antecedentes de investigación se realizó una búsqueda 

exhaustiva de las teorías que respalden la investigación, tanto de cada variable como de cada 

dimensión. Con respecto a la primera variable que es aprendizaje cooperativo 

comenzaremos primero definiendo que es el aprendizaje. Aprendizaje es un término que ha 

intrigado a los científicos durante años. Se han propuesto teorías para definir este fenómeno 

de diversas maneras. Muchas de estas teorías han empleado la experimentación con animales 

para llegar a una comprensión más precisa del aprendizaje. Sin embargo, cuando se trata de 

aplicar estos hallazgos al aprendizaje humano, surgen discrepancias debido a que el 

aprendizaje humano es un proceso totalmente único. A medida que los seres humanos 

atraviesan las diferentes etapas de la vida, el aprendizaje en sí sufre una transformación que 

es relevante para la etapa del desarrollo humano. (Estrada, 2018).   

La asimilación entre uno mismo y el entorno que lo rodea es lo que determina el 

aprendizaje, que no surge únicamente de la relación que se establece en el ámbito educativo. 
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Debido a los frecuentes desafíos que enfrentan las personas a diario, la adaptación se vuelve 

integral para el proceso de aprendizaje. A través de las diferentes experiencias que las 

personas encuentran, obtienen conocimientos vitales para afrontar los obstáculos de la vida. 

Por tanto, es seguro decir que el aprendizaje es una experiencia normativa. (Lázaro, 2017). 

La organización de los miembros de un equipo o grupo revela el aprendizaje 

colaborativo, representado a través de una secuencia de acciones y distribución. Entre las 

cinco facetas que componen este modelo de aprendizaje se encuentra la interdependencia 

positiva, que muestra el afecto que surge de las relaciones interpersonales entre los 

miembros del equipo, en función de su éxito en la consecución de los objetivos marcados. 

Además, la responsabilidad individual entra en juego ya que cada miembro ejecuta con éxito 

las tareas asignadas y complementa los resultados de cada uno. La promoción de la 

interacción ocurre a través de actividades grupales donde los miembros del equipo se ayudan 

constantemente entre sí. El proceso grupal implica una variedad de competencias 

interpersonales, empleando estrategias para lograr los objetivos del grupo. Por último, las 

habilidades de colaboración se cultivan a través de la empatía constante con los compañeros 

del equipo. Los miembros se someten a una constante evaluación de desempeño, 

brindándose ayuda y participación mutua para el logro de los objetivos propuestos. (Salazar, 

2018). 

Según, Raquejo y Granados (2018) utilizando métodos de aprendizaje colaborativo, 

se establece un marco para identificar áreas predominantes de educación tanto presencial 

como virtual. Los educadores pueden promover la colaboración social y cognitiva a través 

de un paradigma estratégico específico. Esto incorpora tres teorías interconectadas: la teoría 

de la cognición distribuida, la teoría de la intersubjetividad y la teoría de la confluencia de 

la teoría del conflicto social y cognitivo. 

Por otro lado, Lizcano et al., (2019) el aprendizaje colaborativo se ha propuesto 

como un enfoque que se alinea con los tiempos modernos. Este enfoque ha ido ganando 

terreno en el ámbito de la innovación educativa y está cada vez más mediado por las TIC. 

Su relevancia radica en la necesidad de mantenerse al día con los nuevos tiempos y adaptarse 

a la época actual. 

El aprendizaje colaborativo se dividió en las siguientes dimensiones, tomando en 

cuenta la primera dimensión que es La interdependencia positiva, la cual menciona que la 
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incorporación del Aprendizaje Colaborativo genera una acción colectiva, conocida como 

'acción solidaria', que engloba la conexión fraternal de asistencia entre miembros de una 

comunidad, colectivo o grupo social, fomentando un sentido de inclusión y objetivos 

compartidos. (Traver y Rodríguez, 2010). Asimismo, Jonhson et al., (1999) uno no puede 

tener éxito solo si todos los demás no están conectados y no se sienten vinculados a través 

de una interdependencia positiva. 

La segunda dimensión responsabilidad individual, Según Garcia et al., (2001) al 

adquirir la capacidad de identificar qué miembro del grupo requiere mayor asistencia y 

motivación a medida que proceden a realizar la tarea, el colectivo se vuelve eficiente. 

Asimismo, Pujolas (2009) menciona que, al evaluar la adquisición de conocimientos, los 

profesionales de la educación deben contemplar con destreza la responsabilidad tanto 

comunitaria como personal. Es primordial determinar una cuota para el trabajo y el avance 

individual y al mismo tiempo tener en cuenta adecuadamente las capacidades individuales. 

La tercera dimensión habilidades de colaboración, según Johnson et al., (1999) las 

habilidades sociales o cooperativas, también conocidas como habilidades interpersonales o 

grupales, se refieren al crecimiento de las habilidades para trabajar juntos. De la misma 

forma Traver y Rodríguez (2010) un conjunto diverso de individuos con diferentes intereses, 

necesidades y habilidades requiere poseer la capacidad de desempeñarse eficientemente 

dentro de un grupo. 

La cuarta dimensión referente al proceso grupal, el valor de la autonomía intelectual 

está estrechamente asociado a un componente fundamental: el elemento que conecta el 

aprendizaje. El acto de escudriñar las propias relaciones y actitudes, además de adoptar una 

postura crítica hacia las leyes que rigen sus comportamientos, es una metodología que 

naturalmente se presta a estimular este valor. Esta razón por sí sola fundamenta la afirmación 

de que efectivamente fomenta la autonomía intelectual. 

La quinta dimensión hace referencia a la interacción motora según Johnson (1999) 

para facilitar el aprendizaje, hacer avanzar al grupo y fomentar el desarrollo de habilidades, 

se debe ofrecer ayuda, motivación, apoyo y elogio a un enfoque individualizado. 

Con respecto a la segunda variable resolución de problemas matemático. George 

Pólya plantea 4 pasos que son la base de su método. Primero, comprensión de la resolución 



24 
 

de problemas matemáticos. La tarea inicial del proceso es de suma importancia, ya que los 

estudiantes a menudo tienen dificultades para captar e interpretar el material escrito con 

precisión. Es esencial que sean capaces de articular el tema utilizando su propia lengua 

vernácula, sin depender de aportaciones numéricas. Para lograrlo deberán abordar las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es mi punto de partida? La respuesta está en comprender la 

pregunta. ¿Cómo procedo? Comprender el problema es fundamental, tener una imagen clara 

del mismo en mi mente y comprender sus exigencias. La concentración y la conciencia del 

problema pueden desencadenar el recuerdo y establecer el entorno para reunir los elementos 

cruciales. 

Segundo, configurar el plan de la resolución de problemas. Una vez que el alumno 

ha comprendido el enigma, le corresponde sugerir diversas soluciones. Una forma eficaz de 

lograrlo es recordar un dilema pasado o similar. En caso de que esto no sea factible, se 

podrán proponer enfoques alternativos para llegar a un veredicto. Es aconsejable que el 

alumno genere múltiples opciones en este escenario, ya que puede experimentar con 

alternativas si alguna resulta infructuosa. ¿Puedo solicitar ayuda para determinar "qué puedo 

hacer"? Adopte otra perspectiva e identifique puntos en común con su información anterior 

al analizar los problemas. Explorar distintas áreas del problema, examinar diversos detalles 

o información, encontrar los mismos detalles repetidamente, pero con un cambio de actitud 

mental: concebir soluciones innovadoras y abordarlas desde varios puntos de vista. 

Tercero, la ejecución del plan de la resolución de problemas matemáticos. Una vez 

desarrollado un plan, la tercera tarea del estudiante consiste en ponerlo en práctica. Esto 

implica abordar los aspectos matemáticos: identificar algoritmos y operaciones pertinentes 

para resolver el problema en cuestión. Es crucial ejecutar todas las operaciones necesarias, 

ya sean aritméticas, algebraicas o incluso geométricas. El enfoque debe surgir de su intuición 

o razonamiento lógico, o una combinación de ambos. Para problemas más complejos, es 

importante recordar dividirlos en pasos "grandes" y "pequeños" distinguibles. Los pequeños 

pasos son clave para resolver problemas más grandes y complejos. Para encontrar una 

solución, priorice las acciones grandes antes de considerar las pequeñas. Si no se puede 

lograr el resultado deseado, se recomienda que el alumno reconsidere el paso dos, en el que 

diseña un plan, y reevalúe si la respuesta solicitada se puede obtener con un nuevo enfoque. 
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Cuarto y último paso, Examinar la solución de problemas matemáticos. Al descubrir 

la solución al enigma, lo habitual es abordar únicamente la indagación, sin embargo, es 

imperativo aprovechar esta oportunidad para examinar, evaluar y corroborar 

retrospectivamente el proceso que se ejecutó. Este elemento es uno de los más cruciales, ya 

que siempre es recomendable reflexionar sobre lo ocurrido para llegar a la resolución. 

Examine los detalles de la solución y trate de abarcar la resolución completa en un examen 

rápido. Maximice su ventaja personalizando tanto los elementos primarios como los 

subsidiarios; Optimice la totalidad de su enfoque para que infiera intuitivamente y se alinee 

con su base de conocimientos preexistente. Reflexione sobre la manera en que llega a la 

respuesta, esfuércese por comprender la causa y trate de utilizarla para dilemas dispares. 

Llevar a cabo un examen meticuloso de los hallazgos e intentar implementarlos en otros 

lugares. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1.  Enfoque y Tipo 

La investigación es de tipo básica, en concordancia con Hernández y Mendoza 

(2018) La búsqueda de la ciencia se esfuerza por descubrir conocimientos novedosos 

y al mismo tiempo aumentar el tesoro de conocimientos científicos establecidos. 

Es de enfoque cuantitativo, para cumplir con los objetivos observados anteriormente, 

se implementarán métodos matemáticos, incluido el análisis estadístico, para 

delinear el tema en cuestión. (Ñaupas et al, 2018).  

Por otro lado, el nivel del estudio es transversal correlacional, al medir y 

correlacionar dos variables, el propósito de este campo es observar y comprender las 

interacciones entre fenómenos. Para establecer una correlación, estas variables se 

cuantifican y restringen dentro de un rango específico. (Hernández y Mendoza, 

2018).   

 

2.2.  Diseño de Investigación 

Asimismo, el diseño es no experimental, A través de la observación y caracterización 

de los fenómenos en su contexto natural, se puede derivar un análisis. (Hernández y 

Mendoza, 2018).  Desde un punto de vista transversal, sin utilizar las variables para 

manipular el estudio, identificaremos y describiremos las características de las 

variables utilizadas en la investigación. 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 

La población estará conformada por 113 estudiantes de la institución educativa y se 

considera como muestra a 33 estudiantes de quinto grado. 

 

Tabla 1 

Distribución de la población por grado, sección y sexo 

Grado y sección Hombres Mujeres Total 

Primero  15 10 25 

Segundo  7 10 17 

Tercero  8 10 18 

Cuarto  5 15 20 

Quinto  15 18 33 

Total 45 55 113 

Nota. Los datos corresponden a las nóminas oficiales de matrícula de la IE. 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra por grado, sección y sexo 

Grado y sección Hombres Mujeres Total 

Quinto 15 18 33 

Total 15 18 33 

Nota. Los datos corresponden a las nóminas oficiales de matrícula de la IE. 

El muestreo usado fue no probabilístico por conveniencia, ya que se tomó en cuenta 

que se tuvo el permiso del director para participar con los estudiantes de quinto de 

secundaria. 

 

2.4.  Técnicas e instrumento de recojo de datos 

La técnica en el cual se usó fue la observación directa, el potencial de adquirir 

información sobre un tema observándolo en su entorno natural destaca una capacidad 

importante para los investigadores. Esta habilidad permite la recopilación de datos 

sin alterar de ninguna manera el entorno nativo del objeto que se está estudiando. 

(Hernández y Mendoza, 2018). En este estudio se implementó una escala Likert, que 

consta de afirmaciones secuenciales codificadas para cuantificar eficazmente las 

variables utilizadas. Esta metodología de encuesta sirvió como instrumento de 

elección para esta investigación. 
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La validación de los instrumentos fue realizada por expertos utilizando sus 

habilidades analíticas. A través de un formato aprobado se analizaron sus 

capacidades. La confiabilidad de estos instrumentos se determinó mediante un 

software denominado SPSSv.26. Para lograrlo se calculó el coeficiente Alfa de 

Cronbach. 

 

2.5.  Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

Para facilitar la investigación, se realizó una prueba inaugural para medir la 

confiabilidad y la validez interna utilizando el alfa de Cronbach y la correlación de 

la prueba de ítems. Los resultados fueron esclarecedores en ambos aspectos. Después 

de esto, recopilamos datos de campo que se procesarán con Microsoft Office Excel 

y se exportarán a SPSS v. 26 para un análisis de normalidad meticuloso. Es vital 

tener en cuenta que el tipo de prueba que empleamos depende en gran medida de la 

muestra elegida y de si realizamos pruebas paramétricas o no paramétricas para 

examinar la correlación entre las variables. 

 

2.6.  Aspectos éticos en investigación 

La presente investigación, se elaboró tomando en cuenta las normas éticas 

amparados en los principios de la investigación, así mismo, según (Hernández et al., 

2018), La realización de una investigación ética requiere el cumplimiento de ciertos 

principios clave. La veracidad es primordial, y la honestidad se refleja en la 

presentación precisa de los datos y el contexto del estudio. La protección de la 

identidad de los participantes mediante el uso de términos generales es otro aspecto 

crucial, manteniéndose en todo momento la confidencialidad. Finalmente, el respeto 

de varios autores y su trabajo es de gran importancia, y el cumplimiento de las 

normas de redacción científica de la séptima edición de la APA subraya la 

originalidad y la deferencia hacia la autoría que sustenta la investigación de calidad. 

Al optar voluntariamente por participar en el estudio, los participantes de la 

investigación fueron informados y su firma quedó debidamente registrada en el 

documento de consentimiento. El estudio se apega a las normas legales vigentes en 

la Universidad para la exitosa ejecución del trabajo en el programa pedagógico y de 

complementación universitaria.  
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III. RESULTADOS 

Tabla 3 

Nivel de la variable aprendizaje colaborativo 

Nivel 
VARIABLE 1 

f % 

NUNCA 0 0.0% 

CASI NUNCA 0 0.0% 

A VECES 0 0.0% 

CASI 

SIEMPRE 4 12.1% 

SIEMPRE 29 87.9% 

TOTAL 33 100% 

 

Figura 1 

Porcentaje de la variable aprendizaje colaborativo 
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Con una frecuencia de 4 y un porcentaje del 12,1%, el nivel “casi siempre” atrajo el mayor 

número de estudiantes como se ve en la Tabla 3 y la Figura 1. El nivel siempre tuvo una 

frecuencia de 29 y un porcentaje del 87,9%. 

 

Tabla 4 

Nivel de las dimensiones del aprendizaje colaborativo 

Nivel 

DIMENSIÓN 

01 

DIMENSIÓN 

02 

DIMENSIÓN 

03 

DIMENSIÓN 

04 

DIMENSIÓN 

05 

f % f % f % f % f % 

NUNCA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

CASI 

NUNCA 
1 3.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

A VECES 0 0.0% 1 3.0% 2 6.1% 1 3.0% 1 3.0% 

CASI 

SIEMPR

E 
6 18.2% 5 15.2% 5 15.2% 3 9.1% 3 9.1% 

SIEMPR

E 
26 78.8% 27 81.8% 26 78.8% 29 87.9% 29 87.9% 

TOTAL 33 100% 33 100.0% 33 100.0% 33 100.0% 33 100.0% 

 

Figura 2 

Nivel del porcentaje de las dimensiones del aprendizaje colaborativo 
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La tabla 4 y la figura 2 nos demuestra que con respecto a la primera dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, con un 78,8% del total, el mayor número de alumnos se mantiene 

firmemente en el nivel de "siempre". La frecuencia de este nivel asciende a 26, mientras que 

"casi siempre" ocupa el segundo lugar con un porcentaje del 18,2%, lo que supone una 

mísera frecuencia de 6. También hay pocos estudiantes, apenas 1, que se ubican en el nivel 

"casi nunca" y contribuyen sólo con el 3% del total. 

La tabla 4 y la figura 2 nos demuestra que con respecto a la segunda dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, hay un enorme 81,8% de estudiantes que ocupan el nivel 

"siempre", la categoría más abundante con una frecuencia de 27. El grupo "casi siempre" le 

sigue con una frecuencia de 5, lo que representa el 15,2% de la muestra. Un exiguo 3% de 

los estudiantes pertenece a la clase "A veces", una frecuencia de 1. 

La tabla 4 y la figura 2 nos demuestra que con respecto a la tercera dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, con una frecuencia de 26, la mayor cantidad de alumnos, que 

representan el 78,8% del grupo, se sitúan en el nivel "siempre". Aunque apenas por detrás, 

aproximadamente un 15,2% del grupo se sitúa en el nivel "casi siempre" con una frecuencia 

de 5. Por último, el nivel "a veces" consta de una frecuencia de 2, representando sólo el 6,1% 

del grupo. 

La tabla 4 y la figura 2 nos demuestra que con respecto a la cuarta dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, con una frecuencia de 29 y un porcentaje del 87,9%, el nivel 

"siempre" cuenta con el mayor número de alumnos. El nivel "casi siempre" ocupa el segundo 

lugar con una frecuencia de 3 y un porcentaje del 9,1%. Con tan solo 1 frecuencia, el nivel 

“A veces” tiene un porcentaje del 3%. 

La tabla 4 y la figura 2 nos demuestra que con respecto a la quinta dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, con una frecuencia de 29 y un porcentaje del 87,9%, el nivel 

“siempre” es donde se ubica el mayor número de estudiantes. Con una frecuencia de 3 y un 

porcentaje del 9,1%, el nivel “casi siempre” es donde se ubica un menor número de 

estudiantes. Ubicarse en el nivel “a veces” es donde se ubica apenas 1 estudiante, lo que 

representa el 3% del total encuestados. 
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Tabla 5 

Nivel de la variable Resolución de problemas matemáticos 

Nivel 
VARIABLE 2 

f % 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

A VECES 1 3% 

CASI 

SIEMPRE 
9 27% 

SIEMPRE 23 70% 

TOTAL 33 100% 

 

Figura 3 

Nivel de porcentaje de la variable Resolución de problemas matemáticos 

 

La tabla 5 y la figura 3 nos demuestra que la mayor cantidad de estudiantes se ubica en el 

nivel “siempre” con una frecuencia de 23 y un porcentaje de 70%, seguidamente el nivel 

“Casi siempre” con una frecuencia de 9 con un porcentaje de 27% y finalmente el nivel “a 

veces” con una frecuencia de 1 con un porcentaje de 3%. 

NUNCA
0%

CASI NUNCA
0%
A VECES

3%

CASI SIEMPRE
27%

SIEMPRE
70%

VARIABLE 2 f

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla 6 

Nivel de las dimensiones de la variable Resolución de problemas matemáticos 

Nivel 

DIMENSIÓN 

01 

DIMENSIÓN 

02 

DIMENSIÓN 

03 

DIMENSIÓN 

04 

f % f % f % f % 

NUNCA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
CASI 

NUNCA 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 

A VECES 2 6% 2 6% 1 3% 3 9% 
CASI 

SIEMPRE 9 27% 9 27% 10 30% 9 27% 

SIEMPRE 22 67% 21 64% 21 64% 21 64% 

TOTAL 33 100% 33 100% 33 100% 33 100% 

 

Figura 4 

Nivel de porcentaje de las dimensiones de la variable Resolución de problemas matemáticos 

 

La tabla 6 y la figura 4 nos demuestra que con respecto a la primera dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, el 67% de los estudiantes se ubica en el nivel “siempre”, 

contabilizado con una frecuencia de 22. Mientras tanto, el 27% de los estudiantes alcanzó el 
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nivel “casi siempre”, con una frecuencia de 9. Por último, el nivel “a veces” obtuvo una 

frecuencia de X, representando sólo el 6% de los estudiantes. 

La tabla 6 y la figura 4 nos demuestra que con respecto a la segunda dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, el nivel “siempre” es el que más estudiantes ha atraído, con una 

frecuencia de 21 y un porcentaje del 64%. El segundo mayor número de estudiantes se 

encuentra en el nivel “casi siempre”, que tiene una frecuencia de 9 y un porcentaje del 27%. 

El nivel “A veces” fue elegido sólo por dos estudiantes, lo que representa el 6% del total. 

Por último, sólo 1 estudiante seleccionó el nivel “casi nunca”, lo que corresponde a un 

porcentaje del 3%. 

La tabla 6 y la figura 4 nos demuestra que con respecto a la tercera dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, el nivel “siempre” reina con 21 estudiantes, una frecuencia del 

64%. Le sigue de cerca con 10 alumnos, una frecuencia del 30%, el nivel “casi siempre”. 

Sólo 1 estudiante ocupa el nivel “a veces”, ubicándose en una frecuencia del 3%. Con la 

misma frecuencia del 3%, otro estudiante tiene dificultades en el nivel "casi nunca". 

La tabla 6 y la figura 4 nos demuestra que con respecto a la cuarta dimensión de la variable 

aprendizaje colaborativo, el 64% de los estudiantes anotó en el nivel “siempre”, siendo el 

más frecuente con un total de 21. El nivel “casi siempre” tuvo el 27% de los estudiantes con 

un total de 9, y el nivel “A veces” ascendió solo a 9 % de estudiantes con una frecuencia de 

3. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VARIABLE_1 ,191 33 ,004 ,874 33 ,001 

VARIABLE_2 ,156 33 ,040 ,924 33 ,023 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La tabla 7 nos demuestra que por la cantidad de estudiantes se usara Shapiro Wilk y por el 

resultado mostrado en el nivel de significancia con un resultado de 0.001 y 0.023 siendo 
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menor a 0.05, dando como muestra que tiene una distribución no paramétrica y conllevando 

a que se usara Rh-Spearman. 

 

Tabla 8 

Correlación entre las variables aprendizaje colaborativo y Resolución de problemas 

matemáticos 

 

Correlaciones 

 VARIABLE_1 VARIABLE_2 

Rho de Spearman VARIABLE_1 Coeficiente de correlación 1,000 ,709** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

VARIABLE_2 Coeficiente de correlación ,709** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

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

 

El nivel de significancia de 0,00 y la correlación positiva de 0,709 entre las variables de 

resolución de problemas matemáticos y aprendizaje colaborativo se muestran en la Tabla 8. 

Esto demuestra que la correlación es notable. 

Tabla 9 

Correlación entre la variable aprendizaje colaborativo y la primera dimensión comprensión 

de resolución de problemas matemáticos 

Correlaciones 

 VARIABLE_1 D1 

Rho de Spearman VARIABLE_1 Coeficiente de correlación 1,000 ,441* 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 33 33 

D1 Coeficiente de correlación ,441* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 33 33 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según la Tabla 9, la conexión entre el aprendizaje colaborativo y la primera dimensión de 

la resolución de problemas matemáticos mostró una correlación positiva significativa de 
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0,441, con un nivel de significancia de 0,010. Los datos mostraron que la correlación entre 

estas dos variables no debía ignorarse. 

Tabla 10 

Correlación entre la variable aprendizaje colaborativo y la segunda dimensión 

configuración del plan 

Correlaciones 

 VARIABLE_1 D2 

Rho de Spearman VARIABLE_1 Coeficiente de correlación 1,000 ,596** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

D2 Coeficiente de correlación ,596** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

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

 

Un hallazgo significativo surgió de los datos de la Tabla 10, donde la dimensión 2 de la 

resolución de problemas matemáticos y la variable aprendizaje colaborativo tuvieron una 

correlación positiva moderada (0,596) que resultó ser estadísticamente significativa (p = 

0,000). 

Tabla 11 

Correlación entre la variable aprendizaje colaborativo y la tercera dimensión ejecución del 

plan  

Correlaciones 

 VARIABLE_1 D3 

Rho de Spearman VARIABLE_1 Coeficiente de correlación 1,000 ,436* 

Sig. (bilateral) . ,011 

N 33 33 

D3 Coeficiente de correlación ,436* 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 . 

N 33 33 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Es significativo que la correlación positiva moderada entre la variable aprendizaje 

colaborativo y la dimensión 3 de la variable resolución de problemas matemáticos se 

demuestra en la Tabla 11 con un nivel de significancia de 0.011, que es 0.436. 

 

Tabla 12 

Correlación entre la variable aprendizaje colaborativo y la cuarta dimensión examinar la 

solución  

Correlaciones 

 VARIABLE_1 D4 

Rho de Spearman VARIABLE_1 Coeficiente de correlación 1,000 ,772** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

D4 Coeficiente de correlación ,772** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

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

 

Se observó una correlación significativa entre la variable aprendizaje colaborativo y la 

dimensión 4 de resolución de problemas matemáticos. El nivel de significancia se midió en 

0,000 con una correlación positiva alta de 0,772, como se muestra en la Tabla 12. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación se comparar con los trabajos de Guillermo (2020) 

quien es en su tesis titulada "Aprendizaje colaborativo entre estudiantes de educación en 

Lima" fue identificar los principales factores que contribuyen al aprendizaje colaborativo 

dentro de la investigación en cuestión y establecer formas en las que se puede fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes. Se utilizó un diseño transversal con enfoque no experimental 

para realizar la investigación a nivel explicativo, desde un ángulo cuantitativo. Se utilizó 

una herramienta de medición en forma de escala Likert. La población estudiantil estuvo 

compuesta por 1200 y la muestra se redujo a 100. La investigación concluyó que la 

interacción era la dimensión predominante en el aprendizaje colaborativo. Para lograr un 

diálogo óptimo y lograr objetivos comunes, el trabajo en equipo organizacional debe 

reforzar el aprendizaje colaborativo. 

Asimismo, Solis (2020) en su tesis doctoral titulada “Estrategia heurística, trabajo 

colaborativo en el aprendizaje área de matemática de los estudiantes red 6 UGEL 01”, 

nuestro estudio tuvo como objetivo medir la frecuencia de técnicas heurísticas y de trabajo 

en grupo entre estudiantes de matemáticas. Nuestra conclusión afirma que existe una 

correlación consecuente con respecto a las matemáticas en el aprendizaje de los estudiantes 

dentro del ámbito de nuestra investigación de variables. El vínculo perceptible entre la 

estrategia feurística y los esfuerzos de colaboración influye en la resolución de dilemas 

matemáticos, particularmente los de cantidad. Además, existe una notable frecuencia de 

soluciones encontradas en las áreas de movimiento, forma y posición. 

Las dos investigaciones concuerdan con nuestro resultado por variables que es de 

0.709, demostrando una correlación positiva media. Esto se refuerza con la investigación de 

De la cruz (2019) en su tesis de grado “El "Meheupo", una experiencia fascinante en la 

resolución de problemas”, su objetivo era mejorar las prácticas pedagógicas de los 

estudiantes de matemáticas para fomentar una comprensión más profunda de la aritmética. 

Nuestra investigación fue de naturaleza cualitativa y explicativa. Luego de presenciar la 

aplicación de la heurística de Polya por parte de los estudiantes, se determinó que resolvieron 

satisfactoriamente el problema que se les presentó. Sorprendentemente, su capacidad para 

resolver problemas matemáticos en entornos cotidianos aumentó en un 85%. Este éxito 

constituye una prueba convincente de la eficacia del enfoque pedagógico de Polya para la 
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resolución de problemas. La investigación de Grandes (2021) Se estudió el departamento de 

contabilidad de la institución con sede en San Martín para determinar el vínculo entre las 

habilidades interpersonales y el aprendizaje colectivo. Para probar su confiabilidad, los 

cuestionarios fueron distribuidos a 20 estudiantes, demostrando un Alfa de Cronbach de 

0,937 para la primera variable y 0,974 para la segunda. Esto proporcionó la confiabilidad 

necesaria para realizar un análisis estadístico para evaluar la relación entre las variables y 

sus dimensiones. Los datos no indicaron diferencias significativas entre las variables y 

dimensiones, por lo que se rechaza la hipótesis nula. El análisis midió, cuantificó y evaluó 

la relación entre las variables. Finalmente, Ricce (2021) el estudio tiene como objetivo 

proponer un modelo didáctico que utiliza el aprendizaje colaborativo hacia la resolución de 

problemas en matemáticas entre estudiantes de segundo grado de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Chachapoyas de la Red Educativa María Magdalena para el año 2021. 

Después de la recopilación de datos, se emplearon estadísticas descriptivas para escalar los 

resultados, revelando que el 65,2% de las personas suelen participar en el trabajo 

colaborativo y el 33,3% participan con frecuencia en el aprendizaje colaborativo. La 

identificación de personas que lograron soluciones a nivel de proceso para problemas de 

movimiento y ubicación fue posible gracias a la estrategia de Polya para la resolución de 

problemas con una tasa de éxito del 62,1 %. Con un enfoque científico, se ha establecido 

que la proximidad de figuras geométricas puede ser fundamental para desarrollar habilidades 

creativas de resolución de problemas a través del aprendizaje colaborativo. 

Todos estos trabajos, no hacen más que reforzar nuestra investigación, ya que con 

un resultado de 0.709, demuestra la correlación positiva alta entre nuestro informe de tesis 

y los antecedentes revisados con anterioridad. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera. Después de analizar la base de datos, los científicos han llegado a la conclusión de 

que el aprendizaje colaborativo tiene una fuerte correlación con mejores habilidades de 

resolución de problemas matemáticos entre los estudiantes. Se observó un resultado positivo 

de 0,709, lo que demuestra la eficacia del trabajo conjunto. 

Segunda. En los estudiantes se determinó una correlación positiva moderada de 0,441 entre 

el aprendizaje colaborativo y la dimensión de comprensión de la resolución de problemas 

matemáticos, lo que indica una conexión. 

Tercera. Con una correlación positiva moderada de 0,596, se ha determinado que el 

aprendizaje colaborativo tiene un impacto en la dimensión de configuración de los planes 

de resolución de problemas matemáticos de los estudiantes. 

Cuarta. En estudiantes, se encontró a través de investigaciones científicas que existe una 

correlación positiva moderada, como lo indica un resultado de 0.436 entre la dimensión de 

ejecución de estrategias de resolución de problemas matemáticos y el aprendizaje 

colaborativo. Así, se puede confirmar el corolario de que el aprendizaje colaborativo ayuda 

a resolver problemas matemáticos de forma más eficaz. 

Quinta. Con un resultado concluyente de 0,772, los científicos han revelado que existe una 

fuerte correlación afirmativa entre la dimensión examinar la solución de problemas de los 

estudiantes de Matemáticas y las técnicas de aprendizaje colaborativo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera. Se recomienda trabajar en conjunto y practicar el trabajo colaborativo, para esto se 

debe planificar en equipo, como insertar las pautas del trabajo colaborativo en las sesiones 

de aprendizaje. 

Segunda. Se recomienda que el trabajo colaborativo sea transversal en todas las áreas, no 

solo en la matemática, ya que puede servir de apoyo en todos los cursos. 

Tercera. El método creado por Polya aún sigue vigente y puede seguir siendo usado y siendo 

de gran beneficio para todos nuestros estudiantes. 
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ANEXOS 

Cuestionario Aprendizaje Colaborativo 

Marca según tu criterio teniendo en cuenta la siguiente valoración, esperemos que respondas 

con total sinceridad. 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA  A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

N° ítems Valoración 

1 2 3 4 5 

Dimensión Interdependencia Positiva      

1 Trato de transmitir confianza para que mis compañeros 

participen 

     

2 Ayudo a mis compañeros de grupo.      

3 Ayudo a organizar las funciones de cada integrante del grupo      

4 Tomo en consideración la opinión de mis compañeros      

5 Expreso mi opinión, pero respeto la de mis otros compañeros      

6 Trato de comprender las ideas de mis compañeros      

7 Ayudo con materiales de trabajo para alcanzar un resultado 

común 

     

Dimensión Responsabilidad Individual      

8 Llevo a cabo la consigna que me da el grupo de manera 

responsable 

     

9 Llevo a cabo mi trabajo con dedicación al grupo      

10 Intento aportar mis propias ideas al grupo      

11 Buscas información sobre el tema que se le asigno al grupo      

12 Cumplo con los plazos establecidos por el grupo para entregar 

parte de mi trabajo 

     

13 Respeto los acuerdos de convivencia en grupo      

14 Intento no distraerme mientras trabajo en equipo      

Dimensión Habilidades de colaboración      

15 Propongo ser el líder del grupo      

16 Propongo estrategias de Organización      

17 Participo constantemente en el grupo      

18 Ayudo a mis compañeras del equipo      

19 Me preocupo para que todas cumplan con sus tareas      

20 Evito discutir con mi equipo      

21 Entiendo los sentimientos de los demás      

Dimensión Proceso grupal      

22 Evalúo mi desempeño en el grupo      

23 Participo en la evaluación grupal      

24 Me gusta trabajar en equipo      

25 Presento sugerencias para mejorar      
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26 Pienso que es importante la organización      

27 Pienso que mi profesor debe participar en la evaluación del 

equipo 

     

28 Se debe hacer cambios necesarios para mejorar el trabajo en 

equipo 

     

Dimensión Interacción motora      

29 Mantengo una comunicación adecuada con mis compañeros de 

grupo 

     

30 Trato con respeto a mis compañeros de grupo      

31 Promuevo un clima agradable en el grupo      

32 Interactuó con todos los compañeros del grupo      

33 Motivo a mis compañeros a cumplir con sus funciones      

34 Reviso los trabajos elaborados en grupo      

35 Me esfuerzo para alcanzar los objetivos de mi grupo      
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Cuestionario Resolución de Problemas 

Marca según tu criterio teniendo en cuenta la siguiente valoración, esperemos que respondas 

con total sinceridad. 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA  A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

N° ítems Valoración 

1 2 3 4 5 

Dimensión Comprensión      

1 Después de leer un problema matemático lo digo con mis 

propias palabras. 

     

2 Reconozco los datos de un problema matemático      

3 Realizo preguntas para comprender el problema matemático        

4 Relaciono mis ideas con el problema matemático a solucionar.        

5 Elaboro un esquema sencillo para indicar el problema 

comprendido.   

     

Dimensión Configuración del Plan      

6 Expreso mis ideas para resolver el problema matemático.      

7 Relaciono mis ideas con otros problemas ya resueltos.      

8 Propongo situaciones de cálculo para plantear la solución del 

problema matemático   

     

9 Utilizo preguntas sobre los datos para indicar la solución al 

problema.   

     

10 Indico los pasos a seguir del plan propuesto        

Dimensión Ejecución del plan      

11 Sigo las ideas propuestas para resolver el problema planteado.        

12 Utilizo materiales para representar las acciones del problema 

matemático 

     

13 Represento las situaciones del problema matemático      

14 Aplico estrategias de cálculo para resolver el problema 

propuesto 

     

15 Planteo otras soluciones según los resultados que encuentro      

Dimensión Examinar la solución      

16 Me es fácil resolver un problema matemático cuando realizo 

los procesos de resolución de problemas 

     

17 Sigo el plan de resolución sin proponer otras salidas      

18 Uso el material para lograr mi propósito en la resolución de 

problemas matemáticos. 

     

19 Compruebo los resultados obtenidos para asegurar que mi 

respuesta sea correcta. 

     

20 Me agrada asumir retos para superar mis dificultades al 

resolver problemas matemáticos.   
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Anexo 02 

Ficha técnica 

Nombre original del instrumento: Cuestionario del aprendizaje colaborativo 

Autor y año: 

Original: Jorge Alexander CASTILLA 

LIZARME y Jorge Alberto CHAVEZ 

SIERRA 

Adaptación: Br. CRISTIAN LEON TREJO 

BARRETO y Br. LEYDI YANINA 

MAURICIO LAGUNA 

Objetivo del instrumento: Medir el nivel del aprendizaje Colaborativo 

Usuarios: Estudiantes de quinto año de secundaria 

Forma de Administración o Modo de 

aplicación: 
De forma presencial 

Validez: (Presentar la constancia de 

validación de expertos) 

Mg. Mg. Luz María Del Pilar Gutiérrez Chotón  

Dr. Felipe Jesús Moreno Larios 

Dra. Julissa Humbertina Iglesias Pretel 
 

Confiabilidad: (Presentar los resultados 

estadísticos) 

Muestra un resultado de 0.803 

 

 

Nombre original del instrumento: Cuestionario de la Resolución de Problemas 

Autor y año: 

Original: Mendoza Arenas, Ruben Dario 

Adaptación: Br. CRISTIAN LEON TREJO 

BARRETO y Br. LEYDI YANINA 

MAURICIO LAGUNA 

Objetivo del instrumento: Medir el nivel de la resolución de problemas 

Usuarios: Estudiantes de quinto año de secundaria 

Forma de Administración o Modo de 

aplicación: 
De forma presencial 

Validez: (Presentar la constancia de 

validación de expertos) 

Mg. Mg. Luz María Del Pilar Gutiérrez Chotón  

Dr. Felipe Jesús Moreno Larios 

Dra. Julissa Humbertina Iglesias Pretel 

 

Confiabilidad: (Presentar los resultados 

estadísticos) 

Muestra un resultado de 0.806 
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Anexo 03 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones indicadores ítems Instrumento 

Escala de 

medición 

Aprendizaje 

colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es una 

herramienta metodológica que 

asegura que cada estudiante y sus 

compañeros tengan un objetivo o 

afinidad común, y donde cada 

estudiante se responsabiliza de 

construir gradualmente su propio 

aprendizaje, pero a la vez 

proporciona una construcción 

amplia en equipo (Gonzales, 2018). 

Acciones y 

comportamientos 

de trabajo en 

equipo, la 

interacción, 

liderazgo y 

predisposición al 

aporte de ideas. 

Interdependencia 

Positiva 

 

Responsabilidad 

Individual 

 

Habilidades de 

colaboración 

 

Proceso grupal 

 

 

Interacción 

motora 

Esfuerzo para alcanzar las 

metas en equipo 

 

Responsabilidad en las tareas 

asignadas 

 

Participación eficiente 

 

 

Empleo de diversas estrategias 

 

Soluciones eficientes 

1 – 7 

 

 

8 – 14 

 

 

15 – 21 

 

 

22 – 28 

 

 

29 - 35 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

ordinal 

Resolución de 

problemas 

matemáticos 

Se trata de la acción de una persona 

que lleva a cabo una solución con 

una estructura de solución 

especifica y no aleatoria (Malpica, 

2019) 

Acciones 

actitudinales de 

los estudiantes 

frente al empleo 

del método Polya 

para la resolución 

de problemas 

matemáticos, 

teniendo en 

cuenta sus 4 

dimensiones. 

Comprender el 

problema 

 

 

 

Configurar el plan 

 

 

 

 

 

Ejecutar el plan 

 

 

Examinar la 

solución 

Identifica los datos 

 

Reconoce las causas y el efecto 

del enunciado 

 

Esquematiza con gráficos 

Realiza una o más estrategias 

para la solución 

 

Realiza operaciones 

aritméticas 

Resuelva de forma correcta el 

problema 

 

Evalúa procedimientos 

realizados 

 

1 – 5 

 

 

 

6 – 10 

 

 

 

 

11 – 15 

 

 

 

16 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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Anexo 04. Carta de presentación  
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Anexo 05. Carta de autorización emitida por la entidad que faculta el recojo de datos 
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Anexo 06. Consentimiento informado 
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Anexo 07. Asentimiento informado 
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Anexo 08 

Matriz de Operacionalización de Consistencia 

Titulo Formulación 

del Problema 

Hipótesis Objetivos Variables Dimensiones Metodología 

EL 

APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

Y LA 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

MATEMATICOS 

EN 

ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA 

DE UNA 

INSTITUCION 

EDUCATIVA DE 

TOCACHE, 2023 

 

¿Cuál es la 

relación entre 

el aprendizaje 

colaborativo y 

la resolución 

de problemas 

matemáticos 

en los 

estudiantes 

del quinto 

grado de 

secundaria del 

distrito de 

Tocache 

2023? 

General 

Existe una relación 

significativa entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria 

del distrito de Tocache 2023 

Específicos 

Existe una relación 

significativa entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

dimensión comprensión de 

resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria 

del distrito de Tocache 2023. 

Existe una relación 

significativa entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

dimensión configuración del 

plan para la resolución de 

problemas matemáticos en los 

estudiantes del quinto grado de 

General 

Determinar la relación entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria 

del distrito de Tocache 2023. 

Especifico 

Identificar la relación entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

dimensión comprensión de 

resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria 

del distrito de Tocache 2023. 

Identificar la relación entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

dimensión configuración del 

plan para la resolución de 

problemas matemáticos en los 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria del distrito de 

Tocache 2023. 

Identificar la relación entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

de 

Problemas 

Matemáticos 

Interdependencia 

Positiva 

 

Responsabilidad 

Individual 

 

Habilidades de 

colaboración 

 

Proceso grupal 

 

 

Interacción motora 

 

 

 

 

Comprender el 

problema 

 

Configurar el plan 

 

Ejecutar el plan 

 

Examinar la solución 

Tipo: Básica 

 

Método: Hipotético - 

Deductivo 

 

Diseño: No-

experimental 

 

Población y 

muestra: 

Estuvo conformada 

por 113 estudiantes y 

la muestra por 33 

estudiantes del quinto 

de secundaria 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

recojo de datos: 

La técnica usada fue 

la encuesta y el 

instrumento fue el 

cuestionario. 

 

Método de análisis 

de investigación: 

Se uso la estadística 

descriptiva y la 

estadística inferencial 
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secundaria del distrito de 

Tocache 2023  

Existe una relación 

significativa entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

dimensión ejecución del plan 

de la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria 

del distrito de Tocache 2023. 

Existe una relación 

significativa entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

dimensión examinar la 

solución de la resolución de 

problemas matemáticos en los 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria del distrito de 

Tocache 2023. 

dimensión ejecución del plan 

de la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria 

del distrito de Tocache 2023. 

Identificar la relación entre el 

aprendizaje colaborativo y la 

dimensión examinar la 

solución de la resolución de 

problemas matemáticos en los 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria del distrito de 

Tocache 2023. 
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Anexo 09. Validación de Instrumentos  
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