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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el aprendizaje cooperativo 

influye en las competencias matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de 

la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Se siguió un diseño cuasi-

experimental, la población estuvo constituida por 62 alumnos del primer ciclo de la escuela 

profesional de ingeniería pesquera, la muestra es censal dividida en dos grupos 

(experimental y control) de 31 estudiantes cada una, con aplicación de Pre y Pos test de 

trabajo cooperativo. Se intervino a través de un programa educativo aplicado en seis 

sesiones, el test se sometió a la validación de contenido mediante juicio de expertos, 

comprobándose que el instrumento es válido para su aplicación, los datos se analizaron 

mediante los programas estadísticos SPSS versión. 25 y Stata versión 15. Respecto a los 

resultados se determinó que provienen de una población normal, el estadístico aplicado fue 

la prueba de U de Mann Whitney, se encontró una influencia significativa luego de 

aplicado el programa (Z = -2,251; Sig. Asintót. (bilateral) 0,0244). Con lo que se concluye 

que el aprendizaje cooperativo influye en las competencias matemáticas en los estudiantes. 

 

Palabras clave: Trabajo cooperativo, competencias matemáticas, planteamiento de 

problemas matemáticos, solución de problemas matemáticos, interpretación de problemas.  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research was to determine if cooperative learning influences 

mathematical competences in students of the fishing engineering program of the José 

Faustino Sánchez Carrión National University. A quasi-experimental design was followed, 

the population consisted of 62 students In the first cycle of the professional school of 

fisheries engineering, the sample is census divided into two groups (experimental and 

control) of 31 students each, with application of Pre and Post test of cooperative work. It 

was intervened through an educational program applied in six sessions, the test was 

submitted to content validation through expert judgment, verifying that the instrument is 

valid for its application, the data were analyzed using the statistical programs SPSS version. 

25 and Stata version 15. Regarding the results it was determined that they come from a 

normal population, the statistic applied was the Mann Whitney U test, a significant 

influence was found after the program was applied (Z = -2,251; Sig. Asymptot . (bilateral) 

0,0244). This concludes that cooperative learning influences students' mathematical 

competencies.  

 

Keywords: Cooperative work, mathematical skills, mathematical problem statement, 

mathematical problem solving, problem interpretation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con frecuencia, los cambios en los aprendizajes en el ámbito de la educación 

superior universitaria requieren atención a fin de estimular y generar competencias en los 

alumnos. Por lo tanto, resulta de mucha importancia fortalecer los saberes del 

conocimiento en las áreas básicas de sus carreras, siendo la matemática una ciencia 

fundamental y base en el aporte del desarrollo y evolución de la sociedad, eje principal en 

las que giran las demás ciencias. Por ello es necesario prestar atención al aprendizaje 

cooperativo de los alumnos a fin de que se evidencie el logro de la enseñanza aprendizaje 

en su capacidad de enfocar problemas, de solucionarlos e interpretarlos. Las 

investigaciones que han antecedido al estudio han determinado que el aprendizaje 

cooperativo ayuda a debilitar las percepciones negativas y logros en el área de las 

matemáticas en alumnos (Iglesias, López & Fernández-Rio, 2017; Sarmiento, 2017); así 

mismo, otras han verificado que las técnicas de aprendizaje cooperativo inciden 

positivamente en las habilidades sociales comunicativas (León del Barco, Felipe-Castaño, 

Santiago y Iglesias, 2015); en la comprensión y producción de textos (Núñez, 2017); en la 

construcción de nuevas competencias (Ticona, 2019); nuevas capacidades, conocimientos 

y comportamientos (Morales, García, Torres & Lebrija , 2018) así como ayuda a pensar a 

los demás y mejora el rendimiento académico en alumnos (Quintanilla, 2015). 

Es necesario precisar el estudio de Iglesias, López & Fernández-Rio, (2017) dónde 

se aplicó el test de conocimiento matemático en trabajo cooperativo orientado a determinar 

aspectos de percepción y por otro lado el estudio estuvo orientado a las destrezas en 

conocimiento. Es así que Iglesias et al. trataron de determinar si la enseñanza cooperativa 

produce mejores resultados que la enseñanza tradicional, lográndose determinar que el 

aprendizaje cooperativo ayuda a debilitar las percepciones negativas de los estudiantes; 
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Sarmiento (2017), manifiesta que el trabajo cooperativo dinámico depende de la forma en 

que el docente y alumnos trabajen juntos, siendo el rol del docente de facilitador de esa 

manera se logra la ejecución de sus actividades, y algo muy importante que precisar en el 

estudio de Sarmiento es que concluye, además, que el trabajo cooperativo dinámico ayuda 

a fortalecer las habilidades sociales: trabajo solidario, respeto mutuo responsabilidad, entre 

otros. Los estudios generalmente están orientados a las percepciones, destrezas, evaluar 

integración, entre otras; debiendo resaltar las deficiencias existentes en la evaluación de las 

capacidades fundamentales como: planteamiento del problema, solución e interpretación, 

aspectos básicos que fortalecen las competencias matemáticas. 

En ese sentido, en el presente estudio se plantea la siguiente pregunta: ¿Existe 

influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias matemáticas de los estudiantes 

del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión?, en 

este aspecto, la problemática está en conocer si el aprendizaje cooperativo ejerce influencia 

en las competencias matemáticas y sus capacidades: planteamiento de problemas 

matemáticos, resolución de problemas e interpretación de la información matemática.  

En base a lo anterior, el objetivo fundamental del estudio fue Determinar y analizar 

si el aprendizaje cooperativo influye en las competencias matemáticas de los estudiantes 

del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Los 

objetivos específicos fueron: a). Determinar el nivel de influencia del aprendizaje 

cooperativo en el planteamiento del problema de matemáticas; b). Determinar el nivel de 

influencia del aprendizaje cooperativo en la resolución del problema de matemáticas; c). 

Determinar el nivel de influencia del aprendizaje cooperativo en la interpretación de 

matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión. 
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Por lo tanto, las hipótesis del estudio fueron: El aprendizaje cooperativo influye en 

las competencias matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión; las hipótesis específicas: 1) El 

aprendizaje cooperativo influye en el planteamiento de problemas de matemáticas en los 

estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión; 2) El aprendizaje cooperativo influye en las competencias de comunicación en la 

resolución del problema de matemáticas; y 3) El aprendizaje cooperativo influye en las 

competencias colaborativas en la interpretación de matemáticas.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

Los cambios al acceso de la información y la manera como se gestionan éstos están 

convirtiendo nuevas estrategias de generar conocimiento y por ende de aprendizaje, lo que 

conlleva a nuevas formas de interrelación, trabajo en equipo para asimilar la información y 

convertir ésta en un factor clave de poder dentro de las instituciones. El cambio global en 

el ámbito empresarial y productivo los grupos de interés requieren nuevas exigencias en la 

manera como se gestiona la información, requieren nuevas formas de aprender, es decir, 

seleccionar eficientemente la data en esta era del conocimiento, evaluaciones de forma 

crítica, analítica que pueda ser analizada y utilizada de forma relevante, ello necesita de 

tareas, mayor importancia en la formación para la prevención y/o soluciones eficientes de 

problemas, etc. 

 

Frente a ese escenario las universidades requieren de mecanismos para que los 

estudiantes enfrenten el cambio de la globalización; por ello es necesario considerar la 

definición de Choon (2010), quien en una Conferencia en la UNESCO define a las 

universidades como una asociación o institución sin límites intelectuales, sin fronteras 

cuyo principal desafío es fomentar y generar competencias diferenciadas en sus estudiantes 

que favorezcan al proceso de enseñanza aprendizaje e innovación. En la actualidad el 
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conocimiento requiere de diferentes paradigmas y enfoques para entender las competencias 

de los diferentes aspectos teóricos que las áreas del saber lo requieren, en ese aspecto para 

entender los requerimientos tecnológicos, científicos se requiere de la matemática como 

una ciencia presente en desarrollo y evolución del saber en la humanidad y como un 

instrumento en la que giran diferentes ciencias. 

 

Se observa en el sistema universitario y en especial en la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), que el modelo educativo está centrado en una 

enseñanza clásica centrada en el desarrollo de los saberes de los estudiantes. Este enfoque 

de enseñanza corresponde a un aprendizaje individualista en las diversas asignaturas 

evaluando solo la capacidad individual y dejando de lado el aprendizaje colaborativo y de 

interrelación entre los estudiantes especialmente en una asignatura compleja como es la de 

matemáticas. Por ello se evidencia la resolución de problemas matemáticos de forma 

individual que se ven dificultados por la escasa comprensión y acompañamiento del 

docente, cuando deberían resolverse a través de un trabajo o aprendizaje colaborativo 

donde se aprecien la comunicación, interacción entre los estudiantes y saberes 

compartidos. Los estudiantes hoy en día, se apartan del trabajo en equipo, disminuyendo su 

capacidad de interdependencia entre compañeros quienes buscan el logro personal, lo que 

conlleva perdida de interrelación social, deficiente trabajo en equipo y carencia del logro 

de capacidades. Asimismo se observa una deficiente superación personal, poca motivación 

en su carrera y por ende no hay una valoración de la sociedad, ni formación en liderazgo, 

debido a que el estudiante busca únicamente satisfacer la meta profesional sin importarle la 

de los demás; los profesores cada vez se distancian de la vanguardia de lograr cambios en 

la enseñanza de la tradicional a la de la enseñanza colaborativa, haciendo deficiente la 
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motivación por aprender y generar nueva información para el logro de un nuevo 

conocimiento. 

 

El tema de competencias en el sistema universitario está impregnado en un accionar 

de responsabilidad en la educación del alumnado, sistematizada y orientada en principios 

pedagógicos, metodologías y estrategias de enseñanza. En ese sentido Amado, N., 

Carreira, S., & Ferreira, (2017) manifiestan que la matemática como disciplina, en un 

proceso de enseñanza aprendizaje, en algunos casos origina numerosas reacciones 

afectivas no positivas, como: aborrecimiento, ansiedad, sentimientos de frustración; por 

otro lado, la matemática también puede asumir acciones positivas, tales como. reavivar el 

ánimo, alegría y hasta orgullo por el desempeño alcanzado; así como competencias 

afectivas cuyas personas le dan una utilidad práctica a esta disciplina y del papel que ésta 

desempeña en el mundo. 

 

De seguir la universidad con un enfoque de aprendizaje de tipo individualista no 

podrá proporcionar el desarrollo de conocimiento académico junto con el desarrollo de 

actitudes y capacidades, a través de un trabajo colaborativo e interrelacionado entre los 

estudiantes a fin de fortalecer sus competencias en la asignatura de matemática, dotándolos 

de mecanismos de colaboración y trabajo en equipo en el planteamiento de problemas, 

resolución del problema, interpretación de la información, por ende sin el trabajo 

cooperativo habrán deficiencias en capacidad de comunicación, argumentación y 

cooperación, sentimientos de respeto y solidaridad entre los compañeros.  establecidos en 

su modelo educativo y por ende en su plan curricular. Se vuelve imperativo operar con 

eficacia un cambio. Este cambio puede ser viable a través de la implementación de 
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metodologías activas que permitan a cada alumno interactuar con sus pares para lograr un 

aprendizaje significativo. 

. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

¿Existe influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias matemáticas de 

estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

a).  ¿Cuál es la influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias del 

planteamiento del problema de matemáticas en los estudiantes del programa de 

pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión? 

b).  ¿Cuál es la influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias de la resolución 

del problema de matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión? 

c).  ¿Cuál es la influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias de la 

interpretación de la información de matemáticas en los estudiantes del programa de 

pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión? 



 

5 
 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar y analizar si el aprendizaje cooperativo influye en las competencias 

matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a).  Determinar el nivel de influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias del 

planteamiento del problema de matemáticas en los estudiantes del programa de 

pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

b).  Determinar el nivel de influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias de la 

resolución del problema de matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería 

de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

c).  Determinar el nivel de influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias de la 

interpretación de la información de matemáticas en los estudiantes del programa de 

pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

Justificación teórica. 
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El desarrollo del aprendizaje cooperativo establecido por los enfoques del 

Constructivismo, considerando los aportes de Jean Piaget y Vygotski, dicho 

conocimiento, nos permite conocer la incidencia en el logro de las competencias 

matemática de los alumnos del programa de Pesquería, III ciclo de la asignatura 

Matemática II, de la UNJFSC, así como el establecimiento de estrategias para el 

cumplimiento óptimo en la formación de los estudiantes. 

Justificación metodológica. 

Para el logro de los objetivos establecidos en el estudio, se acudirá a la evaluación 

por medio de rúbrica antes y después del estudio con grupo control, posteriormente 

se implementará un programa de capacitación para el grupo experimental. Se 

aplicará además un instrumento tipo cuestionario para establecer la conformidad del 

estudio a cada uno de los alumnos. Posteriormente con el uso del software Stata v 15, 

se buscará procesar los datos obtenidos para analizarlos y determinar si hubo o no 

impacto entre las variables. Por lo tanto, el estudio utiliza la metodología del estudio 

experimental. 

Justificación práctica. 

Los resultados del estudio serán puestos en conocimiento como un material de 

reflexión para las autoridades de la facultad así como de la universidad para que 

tomen las decisiones correspondientes en mejora de estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

1.5 Delimitaciones del estudio 

Delimitación espacial 
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La investigación se desarrollará en los ambientes de la Facultad de Ingeniería 

Pesquera, ubicado en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) situada en la ciudad de Huacho, provincia de 

Huaura, departamento de Lima. Las coordenadas geográficas son: 11°07′26″S 

77°36′32″O / -11.12388889, -77.60888889. 

Delimitación temporal. 

El estudio de investigación se desarrolló entre los meses de abril a mayo del 2019. 

Delimitación poblacional. 

La población estuvo constituida por los alumnos del III ciclo, de la asignatura de 

Matemática II de la carrera de Pesquería de la UNJFSC. 

Delimitación teórica. 

La investigación estará orientada en conocer la incidencia del trabajo cooperativo 

según los enfoques del Constructivismo, considerando los aportes de Jean Piaget y 

a Lev Vygotski, en el logro de las competencias matemática de los alumnos de 

Ingeniería Pesquera, III ciclo de la asignatura Matemática II, de la UNJFSC. 

 

1.6 Viabilidad del estudio 

Viabilidad Técnica. 

El estudio consideró los factores claves del trabajo cooperativo, para el logro de 

competencias en matemática. 
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Viabilidad Ambiental. 

De acuerdo al estudio y a las variables tratadas, la investigación no genera ningún tipo de 

impacto ambiental negativo. 

 

Viabilidad Financiera. 

La inversión generada por el estudio estuvo garantizada y presupuestada por el 

investigador. 

 

Viabilidad Social. 

Con el estudio de trabajo cooperativo en el aprendizaje de estudiantes universitarios para 

generar competencias, se pueden generar mecanismos y programas orientados en lograr un 

aprendizaje con orientación de socialización, trabajo en equipo, garantizando una 

formación integral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Iglesias, López y Fernández-Rio (2017). La Enseñanza de las Matemáticas a través del 

Aprendizaje Cooperativo en 2º Curso de Educación Primaria. Tuvo como objetivo 

analizar los efectos del aprendizaje cooperativo como herramienta metodológica para la 

enseñanza de las matemáticas. El estudio fue cuasiexperimental con grupos no 

equivalentes de estudiantes. Un total de 33 estudiantes pertenecientes a dos clases intactas 

de 2º de Educación Primaria accedieron a participar. Un grupo experimentó un 

planteamiento basado en la metodología cooperativa (GE), mientras que en el otro grupo se 

usó un planteamiento tradicional (GC). La valoración de los efectos de los distintos 

planteamientos se realizó de manera cuantitativa a través de un test de conocimientos 

matemáticos y de manera cualitativa a través de dibujos argumentados, se aplicó el test de 

conocimiento matemático. Se aplicó la prueba de Shapiro Wilk, la prueba de Levene 

realizado a través de un ANOVA. Los resultados cuantitativos mostraron que el grupo-

clase que trabajó cooperativamente alcanzó niveles más altos de rendimiento matemático, 

mientras que de los resultados cualitativos emergieron tres categorías positivas: diversión, 

aprender y trabajo en equipo y tres negativas solo en el GC: aburrida/cansada, difícil y mal 

comportamiento, siendo significativos. El aprendizaje cooperativo ayuda a debilitar las 

percepciones negativas de los estudiantes hacia la clase de matemáticas. 
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León del Barco, Felipe-Castaño, Santiago & Iglesias (2015), realizaron un estudio 

denominado “Habilidades sociales en equipos de aprendizaje cooperativo en el contexto 

universitario”. Tuvo dos objetivos, el primero: construir un Cuestionario de habilidades 

sociales de equipos de aprendizaje (CHSEA) en el contexto universitario y analizar sus 

características psicométricas y, el segundo, analizar el efecto del trabajo en equipo con 

técnicas de aprendizaje cooperativo en las habilidades sociales del equipo. El estudio fue 

de diseño experimental con grupo de control, participaron 1040 estudiantes de entre 18 y 

44 años de una universidad española, se aplicó un cuestionario validado. Se aplicó el 

análisis de componentes. A través de diversos análisis factoriales y de ecuaciones 

estructurales se obtuvieron tres factores del CHSEA: “Habilidades de autoafirmación”, 

“Habilidades de recepción de información” y “Habilidades de emisión de información”. Se 

verificó que el trabajo en equipo con técnicas de aprendizaje cooperativo influye en las 

habilidades sociales del equipo y éstas son básicas para ser eficaz en otras situaciones de 

trabajo cooperativo.  

Morales, García, Torres y Lebrija (2018). Habilidades Cognitivas a través de la Estrategia 

de Aprendizaje Cooperativo y Perfeccionamiento Epistemológico en Matemática de 

Estudiantes de Primer Año de Universidad. El estudio tuvo como objetivo demostrar que 

la utilización de la estrategia de aprendizaje cooperativo, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, favorece las habilidades cognitivas. El estudio fue de campo, investigación-

acción, de tipo descriptivo, se realizó con 53 estudiantes de la carrera de optometría, de la 

Universidad Especializada de las Américas, UDELAS (población). Fueron seleccionados 

los alumnos del semestre I del año académico 2016. Se utilizaron encuestas y técnicas de 

evaluación basadas en el paradigma constructivista y aprendizaje cooperativo, el mismo 

que tuvo una consistencia interna de 0.895.  Los resultados se obtuvieron logros en algunas 

habilidades cognitivas (organización, ordenamiento de conceptos matemáticos y 
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concentración de los estudiantes), los estudiantes evidenciaron una participación activa, 

lográndose, mejores relaciones interpersonales, logros con respecto al desarrollo personal y 

social del educando. La experiencia educativa permite observar la potencialidad del 

intercambio y construcción colectiva del aprendizaje, en la construcción de conocimientos 

útiles y significativos para el estudiante, así como la generación de ambientes positivos y 

motivantes adecuados para un proceso educativo de calidad. Se concluye que los 

estudiantes lograron comprender y utilizar la estrategia de resolución de problemas, 

ordenando y organizando la información matemática necesaria para lograr resultados 

fundamentados en el pensamiento reflexivo, así como motivarse y mostrar una 

participación activa en el desarrollo de las actividades didácticas de la clase. El aprendizaje 

cooperativo en este estudio encontró un camino eficaz para alcanzar aprendizajes; además 

permitió que los estudiantes se integraran y aprendieran en equipo la construcción de 

nuevas capacidades, conocimientos y comportamientos escolares. 

 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

Sarmiento (2017). En su tesis, “Aprendizaje cooperativo dinámico en el logro de 

competencia del área matemática con alumnas del I ciclo de computación del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico de Julio – 2016. Tesis doctoral. Universidad Nacional de 

Educación. Enrique Guzmán y Valle-Perú”. Tuvo como objetivo lograr con el Aprendizaje 

Cooperativo Dinámico la competencia del área de matemática con alumnas del I ciclo de 

computación del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Juli – 2016. La población 

estuvo constituida por todos los estudiantes de la carrera profesional de Computación e 

informática. El estudio fue cuantitativo, experimental, La muestra estuvo conformado por 

80 estudiantes del I semestre distribuidos en dos grupos: Experimental y control. Se aplicó 

una prueba de entrada y salida a ambos grupos para comprobar el logro de competencia 



 

12 
 

Resolución de problemas, Razonamiento y argumentación, Representación, Cálculo y 

manipulación de expresiones del área de matemática con alumnas del I ciclo de 

computación del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Juli – 2016. Se aplicó el 

ANOVA. Los resultados de la prueba de entrada mostraron que los estudiantes de la 

muestra obtuvieron regulares calificaciones antes de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo dinámico. Sin embargo, los resultados de la prueba de salida demostraron que 

después de la aplicación del trabajo cooperativo, los estudiantes del grupo experimental 

lograron mejorar significativamente las competencias del área de matemática, mientras que 

en el grupo control casi se mantuvo en el mismo nivel. En conclusión, este trabajo de 

investigación demostró que el trabajo cooperativo tuvo influencia significativa en el logro 

del área de matemática. 

 

Núñez (2017). En su estudio: El trabajo cooperativo y su incidencia en el aprendizaje en el 

área de comunicación de los estudiantes del primer grado de secundaria. Tuvo como 

objetivo demostrar, como la aplicación de estrategias de trabajo cooperativo: el 

rompecabezas, la cooperación guiada, el estudio de casos, mejora el desarrollo de 

habilidades comunicativas en el área de comunicación en los estudiantes de secundaria de 

la Institución Educativa “Raúl Porras Barrenechea”. El tipo de investigación fue cuasi 

experimental con grupo de control, con pre test y el post test, los contenidos fueron 

elaborados en un programa de comunicación con la aplicación de diez sesiones de clase, la 

muestra fue de 70 estudiantes del primer grado de secundaria y se aplicó un instrumento de 

aprendizaje en el área de comunicación validado por criterio de jueces, así como revisión 

de actas. Las conclusiones del estudio indican que las estrategias de aprendizaje 

cooperativo tales como: el rompecabezas, la cooperación guiada y el estudio de casos 

ayudan significativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mejoran el 
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desarrollo de habilidades comunicativas tales como la expresión oral, comprensión de 

textos, producción de textos; tiene un gran valor para ayudar a pensar a los demás. 

 

Quintanilla (2015). En su tesis “Trabajo cooperativo y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de historia y filosofía de la educación; 

facultad de educación, UNAP –2015”, Tesis Doctoral, tuvo como objetivo analizar la 

relación entre el método trabajo cooperativo con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura de Historia y Filosofía de la educación, de la Facultad de 

Educación. El estudio fue de nivel fue correlacional y el diseño No experimental. La 

muestra estuvo conformada por todos los estudiantes de las carreras profesionales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades los que representan un número 

(187). Se empleó como técnica la encuesta, los datos se procesaron mediante el SPSS 19. 

Con los resultados de prueba de chi cuadrado concluyen que el trabajo Cooperativo se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura de Historia y Filosofía de la Facultad de Educación, UNAP-2015. 

 

Ticona (2019). En su estudio titulado Recursos didácticos y aprendizaje cooperativo, en el 

logro de competencias en los estudiantes de Educación Superior Lima 2017, Tesis 

Doctoral, Universidad César Vallejo--Perú. Tuvo como objetivo determinar cómo influye 

los recursos didácticos y el aprendizaje cooperativo, en el logro de competencias en las 

unidades formativas, en los estudiantes II, IV Ciclo de la especialidad mecánica 

automotrices, del instituto de educación superior tecnológico público Antenor Orrego 

Espinoza del distrito de Chorrillos, Lima -2017. Es una investigación de tipo básica, de 

nivel descriptivo correlacional causal, se utilizó el diseño no experimental, en una muestra 

de 135 estudiantes, se obtuvieron resultados que se evidencian el análisis descriptivo través 
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de las tablas y figuras, y la prueba de hipótesis general específica mediante chi cuadrado. 

De los resultados concluye en que los materiales didácticos, aprendizaje cooperativo 

influye positivamente en el logro de competencias en las unidades formativas, en los 

estudiantes II, IV Ciclo de la especialidad mecánica automotrices, del instituto de 

educación superior tecnológico público Antenor Orrego Espinoza del distrito de Chorrillos, 

Lima -2017 

 

2.2 Bases teóricas 

 

Aprendizaje cooperativo. 

Las metodologías activas o aprendizaje cooperativo, permiten que el estudiante 

sea el que desempeñe su propio proceso de aprendizaje, que adquiera habilidades de 

búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, constituyendo un papel 

más activo en la generación y construcción del conocimiento, permitiéndole con ello 

intercambiar con opiniones los conocimientos, habilidades adquiridas con sus 

compañeros. El aprendizaje cooperativo favorece a que los estudiantes se inserten en 

procesos de reflexión sobre hacer, saber hacer y qué resultados obtienen, exponiendo 

acciones claras de mejora. (Herrada y Baños, 2018, p. 100). 

 

A fin de establecer las concepciones referidas al aprendizaje cooperativo es 

necesario conocer lo manifestado por Noguera-Fructuoso & Gros-Salvat (2009), 

quienes establecen una marcada diferencia entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje 

colaborativo. La primera se establece cuando las tareas se fraccionan de manera 

individual para luego unificarlas en una sola. En el aprendizaje colaborativo el 
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aprendizaje se genera de manera conjunta y coordinada, siendo el resultado final el 

aporte comunitario. En ese sentido Gonzáles y Díaz (2005) indican que: 

(…) aunque el propósito de ambas metodologías de aprendizaje-enseñanza, 

cooperativo y colaborativo, es el de ofrecer ámbitos de asistencia mutua entre 

pares, los contextos varían y el énfasis en actividades también. Mientras que el 

modelo cooperativo pretende superar los conflictos y dificultades de 

aprendizaje Debidos a las diferencias raciales, socioeconómicas y de 

capacidades presentes en los programas de democratización escolar masiva, 

con asistencia mutua, ofreciendo un conocimiento fundacional, el 

colaborativo, en cambio, ayuda al estudiante a enfrentar su autonomía y el 

conocimiento no fundacional al que será expuesto. (p,30) 

 

Resumiendo, la diferencia radica en la forma como se distribuye el trabajo y en 

la forma en que se expresan las emociones. Por ello, el docente universitario, debe 

modernizar y realizar un cambio paradigmático en su repertorio andragógico a fin de 

insertar nuevas estrategias pedagógicas para la formación social del alumno, en 

términos de sus capacidades, aptitudes y actitudes para una mejor interrelación social, 

profesional y en su desempeño laboral (Calzadilla, 2002). Los cambios paradigmáticos 

tienen que ser holísticos, tal como lo expresa Covey (1997), citado por Calzadilla, 

quien expresa que:  

«los paradigmas» se emplean por lo general con el sentido de modelo, teoría, 

percepción, supuestos o marco de referencia; un cambio de paradigma es 

cuando se rompe con la tradición, con los viejos modos de pensar, con los 

antiguos paradigmas, ese cambio de paradigma nos empuja de modo 
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instantáneo o gradual, que pasemos de una manera de ver el mundo a otra. 

Ese cambio genera poderosas transformaciones. (p. 40). 

Ese cambio paradigmático considera pasar de un aprendizaje individual hacia un 

aprendizaje cooperativo 

La secuencia sistematizada de los programas de enseñanza cooperativo en el 

logro de las competencias matemáticas tiene que involucrar a todos los actores en el 

aprendizaje, tener en cuenta la idiosincrasia del estudiante, su procedencia, sus 

sentimientos, su cultura. En esa perspectiva el aprendizaje cooperativo considera 

además al docente universitario como el eje o el pilar fundamental en el aprendizaje 

(Gonzáles y Díaz, 2005), quienes mencionan además que “(…) término técnico es el de 

aprendizaje cooperativo (cooperative learning). No reemplaza la instrucción del 

maestro o profesor, pero sí transforma la ubicación espacial y el trabajo individual 

dentro del salón, el estudio y el fogueo individuales” (p. 29). 

 

Desde el ámbito de la matemática, Sychocki da Silva, R. y dos Reis Pinto, S. 

(2019) señalan que, la cooperación en una discusión de un grupo de estudiantes sobre 

un determinado asunto matemático, por ejemplo, puede ser ejercida por el intercambio 

de ideas y pensamientos de esos estudiantes sobre el mismo. Es necesario precisar que 

la matemática es una disciplina que se ocupa de conceptos muy abstractos, que a veces 

son difíciles de entender por los alumnos. 

 

Bona (2012), indica que cuando las acciones de los estudiantes se ajustan unas a 

otras, se parte del ya realizado por el colega, por medio de la aceptación o refutación de 

la acción ajena. Esta integración o negación ocurre mediante reflexiones elevadas a un 

nivel más elevado a cada interacción cooperativa. Por lo que, dentro del aula, cuando 
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los estudiantes actúan en conjunto en las actividades que incita a discusiones y 

reflexiones entre los mismos temas en cuestión, desde esa óptica emerge la 

cooperación. Desde la idea propuesta o implícita y cada idea puesta a partir de las 

acciones entre estos individuos posiblemente se producen momentos de aprendizaje. 

Bona, en ese sentido y en relación al aprendizaje define la cooperación como “ (…) el 

proceso de aprendizaje creador de realidades nuevas, de nuevas perspectivas sobre un 

tema de matemáticas” (p 62-63). 

 

Según Bertrand (2001), citado por Faria (2019), la asunción de un aprendizaje 

cooperativo se orienta a una pedagogía materialista en la que la elaboración de 

herramientas y de técnicas de trabajo, (...) permite el acceso de los niños y de los 

adolescentes a la autonomía individual y colectiva, a la adquisición de los suyos que se 

opone a la pasividad de la enseñanza .tradicional a su debilidad educativa y 

pedagógica, o sea, en el cooperativismo surge una toma de conciencia de la necesidad 

de un cambio pedagógica en la escuela. La base del aprendizaje cooperativo se basa en 

el principio de que los niños aprenden más cuando tienen la oportunidad de trabajar e 

interactuar en conjunto con otros niños, en una tarea análoga, presuponiendo la 

flexibilidad, la ayuda mutua, la integración de actividades con complejidad cognitiva 

capaz de desarrollar en los niños aprendizajes significativos y por fin la valorización 

personal. En ese sentido en  el trabajo cooperativo los estudiantes universitarios 

trabajan juntos en un grupo para lograr su aprendizaje, adquieren además las 

cualidades del grupo, adquiriendo conocimientos, ayudándolos así a fortalecer sus 

cualidades y objetivos a través de la discusión y la retroalimentación de los 

compañeros. 
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Muchos estudios indican que las personas involucradas en el aprendizaje 

cooperativo muestran un mayor esfuerzo por lograr que las personas involucradas en el 

aprendizaje por sí mismas, es decir, cuando no aprenden en un grupo / como parte de 

un equipo Herrmann, (2013). Sin embargo, para Herrmann, la gran mayoría de estos 

estudios se realizan con niños en escuelas primarias y secundarias. Es posible que estos 

resultados no se transfieran a la educación superior. Existe poca evidencia empírica 

para apoyar el uso del aprendizaje cooperativo para mejorar el rendimiento académico 

en la educación superior (Herrmann, 2013), por lo tanto, es de interés investigar más a 

fondo las formas de organizar el aprendizaje cooperativo en la universidad. 

 

Competencias matemáticas. 

El modelo de competencias se vincula a la necesidad de interpretar los cambios en el 

contexto, brindando respuesta a nuevos problemas; así mismo se debe precisar que las 

competencias en el ámbito de la educación surge como una alternativa para tratar 

deficiencias de los modelos y enfoques pedagógicos (cambios que se dan en lo laboral-

profesional, ámbito social y científico), brindando una nueva perspectiva de la realidad 

que va desde la lógica de los contenidos al paradigma de la lógica en acción, (Tobón, 

Pimienta y García, 2010) 

 

Algunos autores definen la competencia como: “(…) el conjunto de actitudes, de 

conocimientos y de habilidades específicas que hacen a una persona capaz de llevar a 

cabo un trabajo o de resolver un problema particular” (Ouellet, 2000, p.37 citado por 

Tobón p.68). También Lupiañez (2009) considera que “la competencia se manifiesta 

mediante la acción, las cual se expresa de diversos modos, genéricos o específicos, 
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como actuar, interpretar y resolver problemas, enfrentar demandas complejas o aplicar 

conocimiento a la práctica” (p. 39). 

  

Las competencias básicas son aquellas fundamentales para vivir en sociedad y 

poder desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Dentro de las competencias básicas 

destaca la competencia matemática que según Tobón (2005) tiene como objetivo 

“resolver problemas con base en el lenguaje y procedimientos de la matemática”. Hoy 

en día las matemáticas son necesarias en cualquier ámbito del quehacer humano y 

asimismo la enseñanza ha ido cambiando desde los niveles inferiores hasta la 

enseñanza que hoy conocemos en la universidad. 

 

Desde esta perspectiva, la forma de aprender matemáticas en la universidad es el 

resultado de sucesivas construcciones cuyo objetivo es garantizar el éxito de nuestra 

participación en cualquier situación que se nos presente.  

 

Los docentes de las universidades deben tener la capacidad de reconocer que 

todavía tienen que aprender sobre los propios procesos de aprendizaje de sus alumnos. 

Les debe importar, por ejemplo, saber cómo los jóvenes universitarios plantean los 

problemas; resuelven los problemas en base a una formulación matemática e 

interpretan la información que aparece en lenguaje matemático. 

 

Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 

2006 citado por Sánchez & Moreno (2019), la competencia matemática se define 

como: La capacidad que tiene un individuo de identificar y comprender el papel que 

desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados y utilizar e 
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implicarse en las matemáticas de una manera que satisfaga sus necesidades vitales 

como un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo (p.74). 

 

Bianchini (2017), toma como base y cita las ideas de Maioli (2012) y 

Nacimiento (2007), quienes señalan que "la contextualización de un concepto 

matemático puede ser relacionada al proceso de construcción de significados propios". 

Además, destaca que la contextualización del conocimiento matemático al que puede 

ser concebida como "un enfoque donde éste es tratado de forma vinculada a otros 

conocimientos, lo que hace que el contenido a ser aprendido se muestre necesario y no 

una inmensidad de algoritmos aislados. En el caso específico de las ingenierías, la 

contextualización está relacionada a la idea de vincular los conceptos matemáticos a 

cuestiones referentes a las disciplinas específicas y profesionalizantes a ser cursadas 

por los estudiantes, en cuanto a las situaciones que éstos enfrentarán en sus futuras 

vidas profesionales. Desde ese punto de vista la construcción de significados para los 

conceptos matemáticos que están siendo trabajados, también son evidenciados. 

 

Actualmente en el Perú el aprendizaje esta expresado en competencias, tal 

como lo determina la Ley universitaria 30220 en su art. 40, donde indica que todas las 

carrera a nivel de pregrado deben establecer o diseñar sus planes curriculares por 

competencias de acuerdo a su especialidad; en esa línea el artículo 48 del estatuto de la 

UNJFSC, establece que “Una competencia es un desempeño o actuación integral de la 

persona, implica conocimientos, saber hacer (habilidades y destrezas) y saber ser 

(actitudes y valores)”. Lo que se categoriza en capacidades o dimensiones: cognitiva, 

procedimental y actitudinal. 
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En ese contexto, tal como lo expresa Servei d`Ordenació Curricular, (2009a & 

2009b citado en Villalonga 2017) manifiesta que: 

Además de saber, saber hacer, saber ser y saber estar, los alumnos deben de 

aprender a actuar para realizarse a nivel personal y convertirse en personas 

responsables, autónomas e integradas socialmente y ser capaces de adaptarse 

a nuevas situaciones, desarrollando así un proceso de aprendizaje permanente 

a lo largo de toda la vida, (p.7.) 

Con respecto al concepto de competencia le es inherente un conjunto de ideas esenciales e 

importantes en su construcción, necesarias en el proceso de formación y desarrollo del ser 

humano, quien está en constante actividad y con capacidades para tener acceso a 

información y lograr nuevos conocimientos; contribuyendo a la transformación de la 

sociedad en la que se sitúa. En ese sentido la concepción y la interrelación entre los 

conceptos de ser humano, actividad, capacidad, conocimiento, social, etc. constituyen la 

base en la didáctica y currículo. Por lo que, es necesario construir un clima de interacción y 

reconocimiento multicultural en el aula, para que el estudiante desde su concepción saber 

ser, logre generar deseo y voluntad de saber, logrando de la motivación una acción, al 

trabajo cooperativo y afiliativo, al compromiso y la autoformación. Evidenciándose una 

actitud científica, (Quiroga, Coronado & Quintanilla, 2011). 

En ese sentido Villalonga (2017) manifiesta que para ser competente (en diferentes 

ámbitos ya sea personal, profesional o social) es necesario que las personar estén formadas 

y dispongan sus recursos aprendidos o adquiridos para la vida (habilidades, actitudes, 

conocimientos y experiencias) a fin se solucionar la problemática del contexto en cuestión. 

(p.7). “Las competencias son un referente para la acción educativa y nos informan sobre lo 

que debemos ayudar al alumnado a construir, a adquirir y desarrollar” (Coll, 2007). Con 

respecto a las competencias matemáticas Villalonga señala que dominar las matemáticas 
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significa aplicarlas en diferentes contextos o situaciones, por lo que es necesario en la 

formación del estudiante para su vida personal y profesional; por lo que esta competencia 

implica el conocimiento manejo de los elementos matemáticos básicos, en situaciones 

reales o simuladas; así como generar información a través de herramientas matemáticas en 

búsqueda de la solución o prevención de problemas, para ello es necesario una variedad de 

conocimientos, habilidades y técnicas. 

Desde la manera como se conceptualizan las competencias matemáticas, Rico y 

Lupiañez (2008) las conciben como procesos cognitivos, destrezas o modos de actuación y 

las finalidades o expectativas se entienden como acciones o el modo de actuar de los 

alumnos para lo que han sido formados según los tópicos pertinentes. En ese sentido y con 

respecto a las expectativas Fandiño (2006), manifiesta que la competencia matemática 

implica la voluntad o el deseo de hacer (capacidad afectiva) y la actitud, estas capacidades 

se reconocen cuando el alumno o profesional se desempeña, analiza, observa y actúa el 

ámbito social o profesional con un sentido matemático. 

Elementos de la competencia matemática 

Planteamiento del problema 

Es un tema central en la construcción del conocimiento matemático (Noda,2001) y se 

constituye en una actividad cognitiva básica. La experiencia demuestra que el 

planteamiento es la consecuencia del análisis cualitativo del problema, dicho análisis es 

materia de la indiferencia de los universitarios debido a que le dan importancia a la 

aplicación de la fórmula matemática una vez ubicado el problema. 

Resolución del problema 
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Se constituye en el corazón de la matemática y es una actividad cognitiva básica. La 

importancia hacia el operativismo mecánico en el que se abordan los problemas está 

relacionado con el manejo abstracto de las fórmulas o de las ecuaciones que relacionan 

datos e incógnitas (Noda, 2001). De forma individual los universitarios tienen amplia 

dificultad en la resolución de problemas, pero si la resolución se plantea de forma 

cooperativa las experiencias varían los resultados. 

 

Interpretación de la información  

Contreras (2018) indica que: “La interpretación, conocida científicamente desde el 

concepto de hermenéutica, hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de 

expresar lo que observa e identificar certezas del fenómeno que describe”, (p18) 

 

2.3 Bases filosóficas 

Galindo, et.al (2013) manifiestan que: “todos los antecedentes del aprendizaje 

colaborativo se remontan a la misma historia del hombre, que lo concibe como la 

expresión más representativa del socioconstructivismo educativo”. El hombre es un ser 

social que interactúa y se relaciona con otros, vive y aprende de manera comunitaria, 

desde ese enfoque estudiosos como Vigotsky, Piaget y Croock consideran el 

aprendizaje como consecuencia de los procesos sociales y de interacción; y obtienen 

como beneficio la co-construcción de nuevos conocimientos o significados, producto 

de la actividad grupal como forma de vincularse entre los miembros de la sociedad, 

siendo su fuente del conocimiento la realidad, el aprendizaje como proceso de 

conocimiento social de confrontación, deja de lado el conocimiento individual, adapta 
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cambios y asume conocimientos con la participación de los miembros con los cuales se 

relaciona o interactúa, este enfoque es considerado un acercamiento filosófico. 

Desde el enfoque psicológico, Galindo, et.al (2013) referencia a Vigotsky, con su 

teoría sociocultural, quien sostiene “que la educación debe promover el desarrollo 

sociocultural e integral del educando ya que el entorno a través de la cultura 

proporciona a los miembros de una sociedad las herramientas necesarias para 

modificar su ámbito físico y social” (p. 3). En ese sentido para Vigotsky, el aprendizaje 

colaborativo se reconoce porque el hombre es un ser social que vive en continua 

interacción con otros, en cuanto al conocimiento destacan las capacidades cognitivas y 

afectivas que conlleva el aprendizaje grupal y un vínculo entre el proceso educativo y 

el de convivencia en la sociedad donde se generó (Estrada, 2010). 

 

En el enfoque pedagógico la educación adopta una orientación constructivista, tiene su 

apertura en la diversidad y la tolerancia, se debe estructurar estrategias en la persona 

que se integre socialmente, interrelacionarse, trabajar colectivamente y; asumir y 

generar nuevos conocimientos hacerlos suyos. Para Gros, (2000) trabajar en 

colaboración, se requiere compartir experiencias, conocimientos y tener un objetivo 

grupal bien definido; la retroalimentación es esencial y se consigue cuando el grupo 

trabaja en colaboración. El grupo define como sistematiza su accionar. Esta 

sistematización se apoya en recursos tecnológicos y estrategias para promover en el 

alumnado diferentes habilidades personales y sociales, Lucero, Chiarani, M. y 

Pianucci, (2003), 

 

Constructivismo sociocultural. 
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Con respecto a la teoría histórico cultural conocida como constructivismo, Torres & 

Ponce (2018), manifiestan que: “… fundamentan la importancia de la mediación en el 

potencial que puede llegar a desarrollar un individuo que lleva a cabo sus procesos 

cognitivos con la guía de otro individuo con más competencia; acción reconocida como 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)”, (p. 16), lo que significa que los aprendizajes de 

los niños son más significativos cuando éstos trabajan en cooperación con otros niños 

 

En la concepción del término Zona de Desarrollo Próximo, se hace conocer que el 

aprendizaje aplicado al campo de la educación no se produce en una situación 

independiente, sino en una situación de integración de colaboración entre un estudiante 

o un compañero más competente, y se define como el espacio o intervalo que existe 

entre el grado de desarrollo de resolución de problemas cuando la ejecuta de forma 

individual y cuando recibe una orientación o la facilitación de otra persona más 

competente (Kozulin, 2000). 

 

La corriente de pensamiento de Zona de Desarrollo Próximo describe las relaciones 

entre dos áreas: la psicología y la educación (Vigotsky, 1926) citado por Torres y 

Ponce (2018), agrega que esta teoría es de influencia mutua, dado que integran el 

aprendizaje, el desarrollo sicológico, la educación y la cultura. Asimismo, Vigotski 

(2008) citado Da Silva y Dotta (2018), agrega que el desarrollo del pensamiento está 

determinado por el lenguaje y la experiencia sociocultural del estudiante, mediante la 

comprensión y la asimilación de la realidad compleja. Desde la perspectiva de 

Vigotsky en su teoría sociocultural se puede mencionar que “el aprendizaje es un 

proceso beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto 

colaborativo, es decir, aprendemos al observar y participar con otros individuos y por 
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mediación de artefactos culturales en actividades dirigidas hacia una meta” (Antón, 

2010). 

 

Es necesario conocer las ideas de Piaget, quien manifiesta que la cooperación consiste 

de por sí misma en un sistema de operaciones, de tal forma que las actividades del 

sujeto se ejercitan sobre los objetos, y las actividades de los sujetos cuando actúan unos 

sobre otros se reducen en la realidad a un solo e incluso sistema de conjunto, en el cual, 

el aspecto social y el aspecto lógico son inseparables en la forma en que en el 

contenido. (Piaget, 1973, p. 103) citado por Sychocki da Silva, R. y dos Reis Pinto, S. 

(2019). Tal como lo expresa Piaget, los vínculos o relaciones entre los hechos 

individuales y colectivos de los estudiantes universitarios constituyen elementos de 

suma importancia para el desempeño del docente en su labor en aula. En ese sentido 

Piaget manifiesta que la creación de nuevas realidades brinda oportunidad a los 

estudiantes conduciéndoles a la reflexión y "el desarrollo de las operaciones racionales 

supone una cooperación entre los individuos liberándolos de su egocentrismo 

intelectual inicial." (Piaget, p. 83) citado por Sychocki da Silva, R. y dos Reis Pinto. 

(2019). 

 

 

2.4 Definición de términos básicos 
 

Aprendizaje Actitudinal. – Logros de aprendizaje representados por los valores morales y 

ciudadanos, el ser del estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, es el componente 

afectivo -motivacional de su personalidad. (Ortiz, 2015. p. 78). 
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Aprendizaje cognoscitivo. Logro esperado en el saber de los estudiantes, representa los 

conocimiento asimilados y alcanzados por parte de los estudiantes, lo que les permite 

comprender. (Ortiz, 2015.  p. 78). 

Aprendizaje cooperativo. - el aprendizaje cooperativo es la capacidad básica de grupos 

pequeños de estudiantes en el proceso de enseñanza, para aprender a laborar 

cooperativamente, maximizando así su propio aprendizaje y el de los demás manteniendo 

relaciones interpersonales (Johnson, Johnson & Holubec, 1999). 

Aprendizaje Procedimental. –Habilidades que deben alcanzar los estudiantes, lo 

manipulativo, lo práctico, la actividad ejecutora del estudiante, lo conductual o 

comportamental, su actuar, todo lo que deben saber hacer. (Ortiz, 2015, p. 78). 

Competencia. - Saber hacer de manera eficiente y demostrable mediante los desempeños 

observables. (Díaz Barriga y Rigo, 2000). 

Logro de aprendizaje. - Aspectos de competencias logrado por el alumno en los 

diferentes dominios: cognitivo, actitudinal y procedimental. (Universidad Politécnica de 

Madrid, 2009). 

Matemática. - Las matemáticas constituyen un proceso mental constituido en base a un 

sistema conceptual de un lenguaje simbólico organizado desde una lógica social en el que 

se expresan las situaciones problemas estudiados y sus diversas soluciones culturalmente 

construidas de manera individual o colectiva. 

Programa de pregrado. - Es aquel conducente al grado de bachiller, con un diseño 

curricular establecido por módulos de competencia profesional según ley universitaria 

30220. 
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2.5 Hipótesis de investigación 

2.5.1 Hipótesis general 

El aprendizaje cooperativo influye en las competencias matemáticas de estudiantes del 

programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

a).  El aprendizaje cooperativo influye en el planteamiento de problemas de matemáticas 

en los estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión.  

b).  El aprendizaje cooperativo influye en las competencias de la resolución del problema 

de matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

c).  El aprendizaje cooperativo influye en las competencias colaborativas en la 

interpretación de la información en matemáticas en los estudiantes del programa de 

pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
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2.6 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES PROGRAMA  
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

 C
O

O
PE

R
A

TI
V

O
 

Metodología 
activa que 
permite al 
estudiante sea 
el que 
desempeñe su 
propio 
aprendizaje, 
adquiriendo 
habilidades en 
construcción y 
generación del 
conocimiento 
conjunto con 
sus 
compañeros. 

Se elabora un 
programa de 
aprendizaje 
cooperativo que 
contiene 
ejercicios 
matemáticos 
seleccionados 
los cuales deben 
ser resueltos de 
forma 
cooperativa que 
permite al 
alumno el 
trabajo en 
equipo, interés 
por el estudio y 
voluntad de 
cooperación, de 
manera positiva, 
responsable y 
estimuladora. 

Trabajo en 
equipo 

Los estudiantes 
identifican que los 
miembros del 
equipo 
promueven y 
colaboran en el 
rendimiento de 
sus integrantes, 
mediante una 
interacción 
estimuladora. 

Programa de 
Aprendizaje 
Cooperativo 

Interés por el 
estudio 

Los estudiantes 
perciben que su 
rendimiento, 
esfuerzo y apoyo 
de los miembros 
depende 
positivamente y 
se optimiza con el 
esfuerzo y apoyo 
de todos los 
miembros del 
equipo. 

Programa de 
Aprendizaje 
Cooperativo 

Voluntad de 
cooperación. 

Cada participante 
del equipo asume 
voluntariamente 
responsabilidad y 
voluntad haciendo 
participes a los 
miembros del 
equipo para 
alcanzar los 
logros 
académicos. 

Programa de 
Aprendizaje 
Cooperativo 

      
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN
TO 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
M

A
TE

M
Á

TI
C

A
 

Capacidad que 
tiene un 
individuo de 
identificar y 
comprender el 
papel que 
desempeñan las 
matemáticas en 
el mundo, 
emitir juicios, 
involucrase y 
utilizar las 
matemáticas 
para satisfacer 
necesidades del 
ciudadano. 

Conjunto de 
actitudes y 
capacidades que 
permiten al 
estudiante 
aplicar las 
matemáticas en 
diferentes 
contextos a fin 
de plantear 
problemas, 
resolverlos e 
interpretarlos  

Planteamiento 
de problemas 

Conoce los 
elementos 
matemáticos 
básicos. 

Pre y post test. 

Resolución del 
problema 

Utiliza las 
operaciones 
matemáticas, para 
resolver 
problemas. 
Pone en práctica 
razonamientos 
matemáticos, para 
resolver 
problemas. 

Pre y post test. 

Interpretación 
de la 
información. 

Analiza e 
interpreta con 
argumentos e 
ideas que le dan 
sustento a su 

Pre y post test. 
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razonamiento.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico 

Tipo de investigación  

Por la finalidad que persigue el estudio se caracterizó por ser una investigación aplicada en 

consideración a su interés en la aplicación de los fundamentos teóricos a determinadas 

situaciones como el trabajo cooperativo en competencias matemática y las consecuencias 

prácticas que de ella se derivaron. 

Nivel de investigación  

De acuerdo a la naturaleza del estudio, fue una investigación explicativa, 

cuasiexperimental, Se demostró que el aprendizaje cooperativo es importante para el logro 

de las competencias en matemática, fundamental para la formación del estudiante.  

Método de la investigación  

Se utilizó el método inductivo-deductivo, los planteamientos teóricos presentados en el 

estudio fueron las bases para realizar la investigación, lo que proporcionó información 

sobre el problema estudiado: la incidencia del aprendizaje cooperativo y competencias 

matemáticas.  
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Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación fue de carácter cuasiexperimental. Obteniéndose los datos 

con aplicación de un programa de aprendizaje cooperativo en pre y post test con grupo de 

control. El experimento se llevó a cabo en un aula del pabellón de la Facultad de Pesquería, 

por lo que también es considerado experimento de campo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.129, 151). Se consideró a un grupo de estudiantes del tercer ciclo 

matriculados en la asignatura matemática II, de la carrera de Ingeniería Pesquera de 

manera intacta denominada experimental y otro control. En tal sentido el enfoque fue:  

Diseño cuasi experimental con grupo de control y experimental 

Grupo Pretest Tratamiento Postest 

G1: Experimental O1 X O3 

     G2: Control O2 _ O4 

Donde:  

GE   : Grupo Experimental 1  

GC  : Grupo Control 1  

O1, O2  : Medición Pretest. 

O3, O4  : Medición Postest. 

X : Aplicación – experimentación aplicación del aprendizaje de 

matemática de manera cooperativa. 

         ( _ )  : Carencia del estímulo. 
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3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Mejía (2012), menciona que: “Una población ve la totalidad de sujetos o elementos que 

tienen características comunes”; en ese sentido para esta investigación se consideró el 

siguiente concepto “En los diseños cuasi-experimentales los sujetos no son asignados al 

azar a los grupos, sino dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son 

grupos intactos”. (Hernández, Fernández y Bautista, 2010, p. 179). Por lo que, el estudio 

estuvo constituido por los alumnos del III ciclo matriculados en el curso de Matemática II, 

de la escuela de Ingeniería Pesquera, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Acuícola de 

la UNJFSC. La población estuvo constituida por 62 alumnos del del III ciclo de la Facultad 

de Ingeniería Pesquera matriculados en la asignatura Matemática II, correspondiendo 31 al 

programa de acuicultura y 31 como experimental el programa de pesquería, considerando 

que ambos programas cuentan con sumillas similares en el área de matemáticas. 

3.2.2 Muestra 

Por la naturaleza de la unidad de análisis se trabajó con toda la población, por lo que la 

muestra fue censal, divididos en dos grupos uno de experimentación y el otro de control. 

Tabla 1  Muestra del estudio  

Grupo Ciclo Total de alumnos 

Grupo control III 31 

Grupo experimental III 31 

Total 62 

Fuente: Intranet Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
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3.3 Técnicas de recolección de datos 

El instrumento que se aplicó para el acopio de datos fue una prueba de entrada (pre) y otra 

de salida (post), de una duración de 45 minutos, ambas pruebas fueron aplicadas a los 

estudiantes del tercer ciclo de Ingeniería Pesquera, matriculados en la asignatura 

Matemática II, con grupo de control. 

Nombre del instrumento            Test de competencias de Matemática II  

Autor   M(o). Máximo Romero Ortíz  

Objetivo    Determinar y analizar si el aprendizaje cooperativo 

influye en las competencias matemáticas en los 

estudiantes de la carrera de ingeniería pesquera de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

Lugar de aplicación                    Carrera de Ingeniería Pesquera. Facultad de Ingeniería 

Pesquera y Acuícola. 

Forma de aplicación                  Directa 

Duración de la aplicación          45 minutos.  

Descripción del instrumento                                Este instrumento indaga sobre el aprendizaje 

cooperativo y el logro de competencias matemática. 

  

Niveles de calificación: Según se muestra en la tabla 2, los puntajes obtenidos en las 

pruebas se consideran según la Escala de Calificación de los Aprendizajes establecidos en 

el Reglamento Académico General, artículo 53 de la universidad. 

 
Tabla 2  Baremo para medición de competencia matemática 

 Nivel  Aprendizaje 

Inicio  0 – 10,4 

Aceptable 10,50 – 13,40 

Bueno  13,50 – 16,40 

Muy bueno  16,50 – 20,00 

FUENTE: VRA 2016 - Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
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3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

Los parámetros estadísticos fueron establecidos luego de analizar la calidad de los datos 

mediante el Data Analysis and Statistical Software for Professionals (STATA) v15, SPSS 

v25 y Microsoft Excel 2016. Posteriormente mediante el análisis de los datos se estableció 

las pruebas de hipótesis.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1 Análisis de resultados 

Validez de contenido. 

Según lo manifestado por Chiner (2011), la validez de contenido se emplea generalmente 

en los test de rendimiento y educativos. Por lo que, con dichos test se busca comprobar la 

certeza de los conocimientos obtenidos en los estudios correspondientes. (p. 2). En ese 

sentido Ruiz (2002) citado por Juárez y Tobón (2018), indica que el Juicio de expertos es 

el procedimiento adecuado para determinar la validez de contenido; así mismo Juárez y 

Tobón (2018) citan a Caballero y Llorente (2013), quienes con respecto al juicio de 

expertos y su procedimiento manifiestan que consiste en: “solicitar a un conjunto de 

personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de 

enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” (p. 23). En tabla 3, se aprecian los 

resultados de juicio de expertos. 

Tabla 3. Validez de contenido: Instrumento-cuestionario de la variable Competencias 
Matemáticas. 

Experto Grado Puntuación 

EXPERTO 1  Doctor 94,20 

EXPERTO 2  Doctor 94,70 

EXPERTO 3 Doctor 94,80 

EXPERTO 4 Doctor 94,60 

EXPERTO 5  Doctor 94,40 

              94,54 

Fuente: Juicio de expertos 
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Tabla 4. Estadísticos de resumen para el grupo control pretest de las competencias 
matemáticas  

  

Planteamiento 
de Problema 

Resolución 
del problema 

Interpretación 
de la 

información 
Notal Final 

N Válido 31 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 10,81 10,42 10,61 10,56 
Error estándar de la 
media 

0,49 0,35 0,39 0,39 

Mediana 10,00 10,00 11,00 10,90 
Moda 8,00 10,00a 9,00 9,00a 
Desviación estándar (DS) 2,73 1,95 2,19 2.16 
Asimetría 0,24 0,12 0,31 0,31 
Error estándar de 
asimetría 

0,42 0,42 0,42 0,42 

Mínimo 7,00 7,00 8,00 7,90 
Máximo 16,00 14,00 15,00 14,90 
Coeficiente de variación 0,25 0,19 0,21 0,20 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

De tabla 4, se observa que para el grupo control pretest referidas a las calificaciones en 

la evaluación de competencias matemáticas, la capacidad planteamiento de problemas 

tiene el mayor valor de la media (10,81) y que dicha nota tiende a dispersarse en 2,73 

puntos, en cuanto al menor valor de calificación corresponde a la capacidad resolución de 

problemas cuyo valor de media (10,42) tiende a dispersarse en 1,95 puntos. Siendo la 

media en la evaluación de competencias matemáticas de 10,56 cuya nota tiende a 

dispersarse en aproximadamente 2,16. El mayor valor de error estándar de la media (0,49) 

se ubica en la capacidad planteamiento de problemas y el menor valor (0,35) en resolución 

de problemas.  
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Con respecto a la mediana de competencias matemáticas el 50% de alumnos obtuvieron 

una calificación menor que 10,90 y el otro 50% supera la nota de 10,90, siendo el valor de 

la nota más frecuente de 9,00.  

Los valores obtenidos en el coeficiente de asimetría son positivos con cola a la derecha. 

El valor máximo (16,00) de calificaciones corresponde a la capacidad planteamiento de 

problemas y el valor mínimo (7,00) corresponde tanto a las capacidades planteamiento de 

problemas y resolución del problema. La dispersión de las calificaciones es de 19 % para la 

capacidad resolución del problema y 25% para la capacidad planteamiento de problemas. 

Tabla 5. Estadísticos de resumen para el grupo control pos test del aprendizaje 
cooperativo 

  

Planteamiento 
de Problema 

Resolución 
del problema 

Interpretación 
de la 

información 
Notal Final 

N Válido 31 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 14,74 13,39 14,06 14,00 
Error estándar de la 
media 

0,50 0,44 0,46 0,46 

Mediana 16,00 14,00 15,00 14,90 
Moda 16,00 14,00a 16,00 14,90a 
Desviación estándar 2,78 2,46 2,58 2,57 
Asimetría -1,55 -1,07 -1,41 -1,38 
Error estándar de 
asimetría 

0,42 0,42 0,42 0,42 

Mínimo 8,00 8,00 8,00 8,00 
Máximo 17,00 17,00 17,00 17,00 
Coeficiente de variación 0,19 0,18 0,18 0,18 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 

De tabla 5, se observa que para el grupo control pos test referidas a las calificaciones en 

aplicación del aprendizaje cooperativo, la capacidad planteamiento de problema tiene el 

mayor valor de la media (14,74) y que dicha nota tiende a dispersarse en 2,78 puntos, en 

cuanto al menor valor de calificación corresponde a la capacidad resolución del problema 
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cuyo valor de media (13,39) tiende a dispersarse en 2,46 puntos. Siendo la media en la 

evaluación de aprendizaje cooperativo de 14,00 cuya nota tiende a dispersarse en 

aproximadamente 2,57. El mayor valor de error estándar de la media (0,50) se ubica en la 

capacidad planteamiento de problema y el menor valor (0,44) en resolución del problema.  

Con respecto a la mediana de aprendizaje cooperativo el 50% de alumnos obtuvieron 

una calificación menor que 14,90 y el otro 50% supera la nota de 14,90, siendo el valor de 

la nota más frecuente de 14,90.  

Los valores obtenidos en el coeficiente de asimetría son negativos con cola a la 

izquierda. El valor máximo (17,00) y el mínimo (8,00) de calificaciones corresponde a las 

capacidades: planteamiento de problemas, resolución del problema, interpretación del 

problema; así como, a las competencias matemáticas. La dispersión de las calificaciones es 

de 19 % para la capacidad planteamiento del problema y 18% para las capacidades: 

resolución del problema de problemas, interpretación de la información y a la nota final de 

las competencias matemáticas por aplicación del aprendizaje cooperativo. 

Tabla 6. Estadísticos de resumen para el grupo experimental pre test de competencias 
matemáticas. 

  
Planteamiento 
de Problema 

Resolución 
del problema 

Interpretación 
de la 

información 

Notal 
Final 

N Válido 31 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 10,39 9,94 10,16 10,11 
Error estándar de la media 0,42 0,28 0,32 0,31 
Mediana 10,00 10,00 10,00 9,90 
Moda 8,00 10,00 9,00 9,00 
Desviación estándar 2,35 1,57 1,77 1,74 
Asimetría 0,49 0,33 0,82 0,83 
Error estándar de 
asimetría 

0,42 0,42 0,42 0,42 
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Mínimo 7,00 7,00 8,00 7,90 
Máximo 16,00 14,00 15,00 14,90 
Coeficiente de variación 0,23 0,16 0,17 0,17 

 

De tabla 6, se observa que para el grupo experimental pretest referidas a las 

calificaciones en la evaluación de competencias matemáticas, la capacidad planteamiento 

de problema tiene el mayor valor de la media (10,39) y que dicha nota tiende a dispersarse 

en 2,35 puntos, en cuanto al menor valor de calificación corresponde a la capacidad 

resolución del problema cuyo valor de media (9,94) tiende a dispersarse en 1,57 puntos. 

Siendo la media en la evaluación de competencias matemáticas de 10,11 cuya nota tiende a 

dispersarse en aproximadamente 1,74. El mayor valor de error estándar de la media (0,42) 

se ubica en la capacidad planteamiento de problema y el menor valor (0,28) en resolución 

del problema.  

Con respecto a la mediana de competencias matemáticas el 50% de alumnos obtuvieron 

una calificación menor que 9,90 y el otro 50% supera la nota de 9,90, siendo el valor de la 

nota más frecuente de 9,00.  

Los valores obtenidos en el coeficiente de asimetría son positivos con cola a la derecha. 

El valor máximo (16,00) de calificaciones corresponde a la capacidad planteamiento de 

problema y el valor mínimo (7,00) corresponde tanto a las capacidades planteamiento de 

problema y resolución del problema. La dispersión de las calificaciones es de 23 % para la 

capacidad planteamiento del problema y 16% para la capacidad resolución del problema. 
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Tabla 7. Estadísticos de resumen para el grupo experimental pos test de competencia 
matemática  

  

Planteamiento 
de Problema 

Resolución 
del 

problema 

Interpretación 
de la 

información 
Notal Final 

N Válido 31 31 31 31 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 15,94 14,90 15,42 15,36 
Error estándar de la 
media 

0,20 0,23 0,18 0,19 

Mediana 16,00 15,00 16,00 15,90 
Moda 15,00 15,00 16,00 15,90 
Desviación estándar 1,12 1,27 1,03 1,03 
Asimetría -0,02 -0,12 -0,16 -0,18 
Error estándar de 
asimetría 

0,42 0,42 0,42 0,42 

Mínimo 14,00 13,00 14,00 13,90 
Máximo 18,00 17,00 17,00 17,00 
Coeficiente de 
variación 

0,07 0,09 0,07 0,07 

 

De tabla 7, se observa que para el grupo experimental pos test referidas a las 

calificaciones en la evaluación de competencias matemáticas, la capacidad planteamiento 

de problema tiene el mayor valor de la media (15,94) y que dicha nota tiende a dispersarse 

en 1,12 puntos, en cuanto al menor valor de calificación corresponde a la capacidad 

resolución del problema cuyo valor de media (14,90) tiende a dispersarse en 1,27 puntos. 

Siendo la media en la evaluación de competencias matemáticas de 15,36 cuya nota tiende a 

dispersarse en aproximadamente 1,03. El mayor valor de error estándar de la media (0,23) 

se ubica en la capacidad resolución del problema y el menor valor (0,18) en interpretación 

de la información.  
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Con respecto a la mediana de competencias matemáticas el 50% de alumnos obtuvieron 

una calificación menor que 15,90 y el otro 50% supera la nota de 15,90, siendo el valor de 

la nota más frecuente de 15,90.  

Los valores obtenidos en el coeficiente de asimetría son negativos con cola a la 

izquierda. El valor máximo (18,00) de calificaciones corresponde a la capacidad 

planteamiento de problema y el valor mínimo (13,00) corresponde a la capacidad 

resolución del problema. La dispersión de las calificaciones es de 9 % para la capacidad 

resolución del problema y 7% para las competencias matemáticas y las capacidades: 

planteamiento de problemas e interpretación de la información. 

Comparativo grupo control y experimental pre y pos test 

 

Figura 1. Comparativo del grupo experimental y control pos test 

 

Del análisis descriptivo de tabla 5, tabla 7 y de la figura 1, se observa que en el grupo 

experimental pos test el 50% de los alumnos tienen una nota superior a 15,90 y que el otro 

50% tiene notas mínimas a 15,90; en tanto que en el grupo control en el pos test el 50% de 
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los alumnos tienen una nota superior a 14,90 y que el otro 50% tiene notas mínimas a 

14,90. 

En el grupo experimental pos test la máxima calificación de los alumnos fue 17 y la 

mínima de 13,90; mientras que en el grupo control pos test la máxima calificación fue de 

17 y la mínima de ocho (08), observándose en este grupo valores extremos (atípicos) en las 

notas calificación de 8,00; 9,00 y 9,90 respectivamente. 

En el grupo experimental pos test, el 25% de los alumnos tienen hasta 14 de nota y que 

el 75% tiene a lo más una nota de 16, es decir el 50% de alumnos tiene notas entre 14 y 16. 

Mientras que en grupo control pos test el 25% de los alumnos tienen hasta 13,90 de nota y 

que el 75% tiene a lo más una nota de 13,90, es decir el 50% de alumnos tiene notas entre 

13,90 y 16,90. 

Análisis por intervalos de confianza 

Tabla 8. Análisis por intervalos de confianza. 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

    Variable |        Obs        Mean    Std. Err.       [95% Conf. Interval] 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

  GE Pre test|         31    10,10968    ,3131304         9,47018    10,74917 

  GE Pos test|         31    15,36129    ,1858822        14,98167    15,74091 

  GC_Pre test|         31    10,56129    ,3879829        9,768924    11,35366 

  GC_Pos test|         31    13,99677     ,460726        13,05585     14,9377 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

NOTA: GE=Grupo experimental; GC= Grupo control; Mean = Media; Std.Err.=Error estándar. 

 
Interpretación:  

En grupo control pos test, existe un 95% de confianza de que el intervalo (13,05 y 

14,93) contiene la media (13,99); mientras que en el grupo experimental pos test existe un 

95% de confianza de que el intervalo (14,98 y 15,74) contiene la media (15,36).  
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Presentación de los datos en niveles 

 

Tabla 9. Descripción de los niveles de la variable Competencias matemáticas. 

  GC Pre test GE Pre test GC Post test GE Post test 

  f % f % f % f % 

Muy Bueno 0 0,00 0 0,00 1 3,23 4 12,9 

Bueno 2 6,45 1 3,22 23 74,19 27 87,1 

Aceptable 14 45,16 13 41,94 2 6,45 0 0,00 

Deficiente 15 48,39 17 54,84 5 16,13 0 0,00 

Total 31 100,00 31 100,00 31 100,00 31 100,00 
Nota: GC= Grupo control; GE= Grupo experimental 

 

 

Figura 2.  Porcentaje de la variable competencias matemáticas. 

 

Los datos de la tabla 9 y figura 2 muestran que en relación a las competencias matemáticas 

en el pre test del grupo control, el 48,39% se encuentra en el nivel deficiente, mientras que 

el 45,16% en el nivel aceptable y con un 6,45% en el nivel bueno. Así mismo el grupo 

experimental muestra que el 54,84% tiene un nivel deficiente, el 41,94% un nivel aceptable. 

y con un 3,22% en el nivel bueno. 
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En cuanto al pos test en el grupo control, el 74,19% se encuentra en el nivel bueno 

mientras que el 16,13% en el nivel deficiente. En el grupo experimental el 87,10% se 

encuentra en el nivel bueno y el 12,90% en el nivel muy bueno. 

 

Tabla 10. Descripción de los niveles de la capacidad Planteamiento de problemas. 

  GC Pre test  GE Pre test  GC Post test  GE Post test  

  f % f % f % f % 

Muy Bueno 0 0,00 0 0,00 8 25,81 11 35,48 

Bueno 8 25,81 4 12,9 17 54,84 20 64,52 

Aceptable 6 19,35 10 32,26 2 6,45 0 0,00 

Deficiente 17 54,84 17 54,84 4 12,90 0 0,00 

Total 31 100,00 31 100,00 31 100,00 31 100,00 
Nota: GC= Grupo control; GE= Grupo experimental 

 

 
Figura 3. Niveles de la capacidad planteamiento del problema en porcentaje. 

Los datos de tabla 10 y figura 3 muestran que en el pre test del grupo control el 54,84% 

se encuentra en el nivel deficiente, el 25,81% en el nivel bueno. Con respecto al grupo 

experimental, el 54,84% se encuentra en el nivel deficiente y el 12,90% en el nivel bueno. 
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En cuanto al post test, el grupo control con un 54,84% en el nivel bueno, el 12,90% 

alcanza un nivel deficiente mientras que en el grupo experimental el 64,52% alcanza un 

nivel bueno y el 35,48% un nivel muy bueno. 

Tabla 11.  

Tabla 11. Descripción de los niveles de la capacidad de resolución del problema. 

  GC Pre test  GE Pre test  GC Post test  GE Pos test  

  f % f % f % f % 

Muy 

Bueno 0 0,00 0 0,00 1 3,23 3 9,68 

Bueno 2 6,45 1 3,23 19 61,29 22 70,97 

Aceptable 11 35,49 7 22,58 6 19,35 6 19,35 

Deficiente 18 58,06 23 74,19 5 16,13 0 0,00 

Total 31 100,00 31 100,00 31 100,00 31 100,00 
Nota: GC= Grupo control; GE= Grupo experimental 

 

 
Figura 4. Descripción de la capacidad resolución del problema. 
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En tabla 11 y figura 4 se observa que en el pre test, el grupo control con un 58,06% se 

encuentra en un nivel deficiente, 6,45% en el nivel bueno, mientras que en el grupo 

experimental el 74,19% alcanza un nivel deficiente y el 3,23% el nivel bueno. 

Con respecto al pos test, el grupo control con un 61,29% alcanza el nivel bueno, el 

3,23% alcanza el nivel muy bueno; mientras que en el grupo experimental el 70,97% tiene 

un nivel bueno y el 9,68% muy bueno. 

Tabla 12. Descripción de los niveles de la capacidad Interpretación de la información. 

  GC Pre test  GE Pre test  GC Post test  GE Post test 

  f % f % F % f % 

Muy Bueno 0 0 0 0,00 1 3,23 4 12,90 

Bueno 2 6,45 1 3,23 23 74,19 27 87,10 

Aceptable 14 45,16 13 41,93 2 6,45 0 0,00 

Deficiente 15 48,39 17 54,84 5 16,13 0 0,00 

Total 31 100,00 31 100,00 31 100,00 31 100,00 
Nota: GC= Grupo control; GE= Grupo experimental 

 

 
Figura 5. Descripción de los niveles de la capacidad de Interpretación de la información. 
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En tabla 12 y figura 5 se observa en el pretest, en el grupo control un 48,39% de 

alumnos está en un nivel deficiente, el 6,45% se encuentra en el nivel bueno. En el grupo 

experimental el 54,84% está en nivel deficiente y el 3,23% en el nivel bueno. 

Con respecto al pos test en el grupo control el 74,19% se encuentra en el nivel bueno, el 

3,23% en el nivel muy bueno, mientras que en el grupo experimental el 87,1% de alumnos 

se encuentran en el nivel bueno y el 12,99% en el nivel muy bueno. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

Prueba de supuestos de normalidad. 

Para Mohd (2011) “entre los diferentes tipos de distribución, así como de tamaño de las 

muestras, la prueba de Shapiro-Wilk es la más poderosa” (p. 32). 

Para todas las pruebas el planteamiento de la hipótesis es la siguiente: 

Ho = Las calificaciones en el grupo control y experimental provienen de población 

normal. 

Ha = Las calificaciones en el grupo control y experimental no provienen de población 

normal. 

Tabla 13. Distribución de normalidad 

                   Shapiro-Wilk W test for normal data 
-------------+------------------------------------------------------ 

    Variable |        Obs       W           V         z       Prob>z 

-------------+------------------------------------------------------ 

 C_Promedio1 |         31    0,89175      3,526     2,611    0,00451 

    C_D1_pre |         31    0,93010      2,277     1,705    0,04411 

    C_D2_pre |         31    0,97157      0,926    -0,159    0,56334 

    C_D3_pre |         31    0,90392      3,130     2,364    0,00904 

 C_Promedio2 |         31    0,78868      6,883     3,997    0,00003 

   C_D1_post |         31    0,74445      8,324     4,391    0,00001 

   C_D2_post |         31    0,86893      4,269     3,007    0,00132 

   C_D3_post |         31    0,76945      7,510     4,177    0,00001 

   Promedio1 |         31    0,92099      2,574     1,959    0,02508 

      D1_pre |         31    0,96270      1,215     0,403    0,34335 

      D2_pre |         31    0,97215      0,907    -0,202    0,58007 

      D3_pre |         31    0,93354      2,165     1,600    0,05479 

   Promedio2 |         31    0,91595      2,738     2,087    0,01846 

     D1_post |         31    0,98487      0,493    -1,466    0,92865 

     D2_post |         31    0,98352      0,537    -1,289    0,90126 

     D3_post |         31    0,97802      0,716    -0,692    0,75557 

-------------+------------------------------------------------------ 
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Figura 6. Curva de normalidad promedio grupo control y experimental 

 

Tal como se observan los valores en tabla 13 y figura 6, las calificaciones del grupo 

Control y experimental tanto en pre y post test no muestran una distribución normal a 

excepción de las dimensiones del post test grupo control. Por lo que, como apreciamos que 

siendo p >0,05, tomamos la decisión estadística de no rechazar la Ho, evidenciando que las 

calificaciones en el grupo control y experimental provienen de una población normal. 
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Prueba de hipótesis. 

Supuestos. 

 Se asume que la muestra proviene de una muestra aleatoria simple. 

 Según los resultados de tabla, los valores provienen de una distribución no normal. 

Hipótesis general 

Ho =   El aprendizaje cooperativo no influye en las competencias matemáticas en los 

estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión. 

Ha =   El aprendizaje cooperativo influye en las competencias matemáticas en los 

estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión. 

Ho :  µ1  =  µ0;       Ha :  µ1  ≠  µ0 

Donde:  

µ1 : Calificación promedio en el diferencial del grupo experimental. 

µ0 : Calificación promedio en el diferencial del grupo control. 

Estadística de prueba. 

Dado que la distribución de los datos proviene de una población que no es normal, la 

estadística de prueba es la U Mann Whitney. 

Nivel de significación.  α = 0,05 (5%). 

Criterios de decisión. Si el valor p > 0,05 se acepta la hipótesis nula; si p < 0,05 se acepta 

la hipótesis alterna o de investigación. 
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Tabla 14. Cálculo de la estadística de prueba. 

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 

 

       Grupo |      obs    rank sum    expected 

-------------+--------------------------------- 

     Control |       31       818,5       976,5 

Experimental |       31      1134,5       976,5 

-------------+--------------------------------- 

    combined |       62        1953        1953 

 

unadjusted variance     5045,25 

adjustment for ties     -117,65 

                     ---------- 

adjusted variance       4927,60 

 

Ho: Promed~2(Grupo==Control) = Promed~2(Grupo==Experimental) 

             z =  -2,251 

    Prob > |z| =   0,0244 

 
Decisión estadística y conclusión. Se rechaza Ho, porque el p valor (0,0244) es menor 

que 0,05. La media de las notas de estudiantes del programa de pesquería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión mejoró significativamente en sus 

competencias matemáticas debido al aprendizaje colaborativo. 

 

  



 

53 
 

 

Hipótesis específica 1 

 

Ho =   El aprendizaje cooperativo no influye en la capacidad de planteamiento del 

problema de matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Ha =   El aprendizaje cooperativo influye en la capacidad de planteamiento del problema 

de matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Ho :  µ1  =  µ0;        

Ha :  µ1  ≠  µ0 

Donde:  

µ1 : Calificación promedio en el diferencial del grupo experimental. 

µ0 : Calificación promedio en el diferencial del grupo control. 

Estadística de prueba. 

Dado que la distribución de los datos proviene de una población que no es normal, la 

estadística de prueba es la U Mann Whitney. 

Nivel de significación.  α = 0,05 (5%). 

Criterios de decisión. Si el valor p > 0,05 se acepta la hipótesis nula; si p < 0,05 se acepta 

la hipótesis alterna o de investigación. 
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Tabla 15. Cálculo de la estadística de prueba. 

 

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 
 

       Grupo |      obs    rank sum    expected 

-------------+--------------------------------- 

     Control |       31       892,5       976,5 

Experimental |       31      1060,5       976,5 

-------------+--------------------------------- 

    combined |       62        1953        1953 

 

unadjusted variance     5045,25 

adjustment for ties     -287,51 

                     ---------- 

adjusted variance       4757,74 

 

Ho: D1_post(Grupo==Control) = D1_post(Grupo==Experimental) 

             z =  -1,218 

    Prob > |z| =   0,2233 

 

Decisión estadística y conclusión.  

No se rechaza Ho, porque el p valor (0,2233) es mayor que 0,05. Comparando el grupo  

control con el experimental, la media de las notas de alumnos no mejoró en sus 

capacidades de planteamiento del problema de matemáticas en los estudiantes del 

programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

habiendo trabajado de manera colaborativa. 
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Hipótesis específica 2 

 

Ho =  El aprendizaje cooperativo no influye en la capacidad de comunicación en la 

resolución del problema de matemáticas en los estudiantes del programa de 

pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Ha =   El aprendizaje cooperativo influye en la capacidad de comunicación en la resolución 

del problema de matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Ho :  µ1  =  µ0;        

Ha :  µ1  ≠  µ0 

Donde:  

µ1 : Calificación promedio en el diferencial del grupo experimental. 

µ0 : Calificación promedio en el diferencial del grupo control. 

Estadística de prueba. 

Dado que la distribución de los datos proviene de una población que no es normal, la 

estadística de prueba es la U Mann Whitney. 

Nivel de significación.  α = 0,05 (5%). 

Criterios de decisión. Si el valor p > 0,05 se acepta la hipótesis nula; si p < 0,05 se acepta 

la hipótesis alterna o de investigación. 
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Tabla 16. Cálculo de la estadística de prueba. 

 

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 

 

       Grupo |      obs    rank sum    expected 

-------------+--------------------------------- 

     Control |       31       801,5       976,5 

Experimental |       31      1151,5       976,5 

-------------+--------------------------------- 

    combined |       62        1953        1953 

 

unadjusted variance     5045,25 

adjustment for ties     -200,74 

                     ---------- 

adjusted variance       4844,51 

 

Ho: D2_post(Grupo==Control) = D2_post(Grupo==Experimental) 

             z =  -2,514 

    Prob > |z| =   0,0119 

 

Decisión estadística y conclusión.  

Se rechaza Ho, porque el p valor (0,0119) es menor que 0,05. La media de las notas de 

alumnos mejoró significativamente en sus capacidades de resolución del problema de 

matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, habiendo trabajado de manera colaborativa. 
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Hipótesis específica 3 

 

Ho =   El aprendizaje cooperativo no influye en la capacidad colaborativas en la 

interpretación de la información de matemáticas en los estudiantes del programa de 

pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Ha =   El aprendizaje cooperativo influye en la capacidad colaborativas en la interpretación 

de la información de matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Ho :  µ1  =  µ0;        

Ha :  µ1  ≠  µ0 

Donde:  

µ1 : Calificación promedio en el diferencial del grupo experimental. 

µ0 : Calificación promedio en el diferencial del grupo control. 

Estadística de prueba. 

Dado que la distribución de los datos proviene de una población que no es normal, la 

estadística de prueba es la U Mann Whitney. 

Nivel de significación.  α = 0,05 (5%). 

Criterios de decisión. Si el valor p > 0,05 se acepta la hipótesis nula; si p < 0,05 se acepta 

la hipótesis alterna o de investigación. 
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Tabla 17. Cálculo de la estadística de prueba. 

 

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 

 

       Grupo |      obs    rank sum    expected 

-------------+--------------------------------- 

     Control |       31         838       976,5 

Experimental |       31        1115       976,5 

-------------+--------------------------------- 

    combined |       62        1953        1953 

 

unadjusted variance     5045,25 

adjustment for ties     -364,00 

                     ---------- 

adjusted variance       4681,25 

 

Ho: D3_post(Grupo==Control) = D3_post(Grupo==Experimental) 

             z =  -2,024 

    Prob > |z| =   0,0429 

 

Decisión estadística y conclusión.  

Se rechaza Ho, porque el p valor (0,0429) es menor que 0.05. La media de las notas de 

alumnos mejoró significativamente en sus capacidades colaborativas en la interpretación 

de la información de matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, habiendo trabajado de manera 

colaborativa. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
5.1 Discusión de resultados 

Según el objetivo general, determinar y analizar si el aprendizaje cooperativo influye en 

las competencias matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de los resultados logrados en la tabla 

10 se evidencia en el p valor (0,0244) es menor que 0,05. La media de las notas de 

estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión mejoró significativamente las competencias matemáticas a través del aprendizaje 

colaborativo, datos que, al ser comparados con el estudio de Iglesias, López & Fernández-

Rio (2017) en la investigación titulada: “La Enseñanza de las Matemáticas a través del 

Aprendizaje Cooperativo en 2º Curso de Educación Primaria”, concluye que los resultados 

cuantitativos mostrados en el grupo-clase que trabajó cooperativamente alcanzó niveles 

más altos de rendimiento matemático, mientras los resultados cualitativos evidenciaron tres 

categorías positivas: diversión, aprender y trabajo en equipo y tres negativas solo en el 

Grupo Control: aburrida/cansada, difícil y mal comportamiento, siendo significativos. El 

aprendizaje cooperativo ayuda a disminuir las percepciones negativas de los estudiantes 

hacia la clase de matemáticas. Con estos resultados logrados se evidencia que el trabajo 

colaborativo contribuye de manera eficiente en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas, además como lo señala Sychocki da Silva, R. y dos Reis Pinto, S. (2019), 

desde la perspectiva de la matemática, indicando que, la cooperación en una discusión de 
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un grupo de estudiantes sobre un determinado asunto matemático puede ser ejercida por el 

intercambio de ideas y pensamientos de esos estudiantes sobre el mismo  

Con respecto al objetivo específico uno, determinar la influencia del aprendizaje 

cooperativo en el planteamiento de problemas de matemáticas en los estudiantes del 

programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, los 

resultados evidenciados en la tabla 11 muestran que el p valor (0,2233) es mayor que 0,05, 

por lo que no se mejoró la capacidad de planteamiento del problema de matemáticas en los 

estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión, habiendo trabajado de manera colaborativa, dato que se contradice con Sarmiento 

(2017) en su Tesis doctoral, “Aprendizaje cooperativo dinámico en el logro de 

competencia del área matemática con alumnas del I ciclo de computación del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico de Julio – 2016, quien concluye que el trabajo 

cooperativo tuvo influencia significativa en el logro del área de matemática. Esto evidencia 

que las competencias referidas al planteamiento de problemas de matemáticas no se ven 

fortalecidas por el trabajo colaborativo, especialmente por el intercambio de ideas y 

pensamientos entre compañeros, en ese sentido tal como lo señala Herrmann, (2013), quien 

manifiesta que la gran mayoría de estos estudios de trabajo colaborativo se realizan con 

niños en escuelas primarias y secundarias, no es posible que estos resultados se transfieran 

a la educación superior. 

Por otra parte, el objetivo específico dos, determinar la influencia del aprendizaje 

cooperativo en la resolución del problema de matemáticas en los estudiantes del programa 

de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, los resultados 

muestran que el p valor (0,0119) es menor que 0,05, por lo que las notas de alumnos 

mejoraron significativamente la capacidad de resolución del problema de matemáticas en 

los estudiantes del programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino 



 

61 
 

Sánchez Carrión. Los resultados al ser comparados con León del Barco, Felipe-Castaño, 

Santiago & Iglesias, (2015) quienes realizaron el estudio “Habilidades sociales en equipos 

de aprendizaje cooperativo en el contexto universitario” concluyen que el trabajo en equipo 

con técnicas de aprendizaje cooperativo influye en las habilidades sociales del equipo y 

éstas son básicas para ser eficaz en otras situaciones de trabajo cooperativo, con estos 

resultados se afirma que la interacción cooperativa permite una integración entre alumnos 

con el acompañamiento del docente, Noda, (2001), ratifica que la capacidad de resolución 

de problemas se constituye en el corazón de la matemática y es una actividad cognitiva. 

Finalmente, el objetivo específico tres, determinar la influencia del aprendizaje 

cooperativo en la interpretación de problemas de matemáticas en los estudiantes del 

programa de pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, se 

observa en los resultados que el p valor (0,0119) es menor que 0,05, la media de las notas 

de alumnos mejoró significativamente en sus capacidades colaborativas en la 

interpretación de la información de matemáticas en los estudiantes del programa de 

pesquería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, datos que al ser 

comparados con Ticona (2019) en su estudio titulado Recursos didácticos y aprendizaje 

cooperativo, en el logro de competencias en los estudiantes de Educación Superior Lima 

2017, quien encontró que los materiales didácticos, aprendizaje cooperativo influye 

positivamente en el logro de competencias en las unidades formativas, en los estudiantes, 

se asemejan. El apoyo que ofrecen los compañeros al intercambiar diversas ideas y 

conocimientos permite un logro en el aprendizaje. Herrada y Baños (2018, p. 100), ratifica 

que el aprendizaje cooperativo favorece a los estudiantes para que se inserten en procesos 

de reflexión sobre hacer, saber hacer y qué resultados obtienen, exponiendo acciones claras 

de mejora. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 

 

 De acuerdo al objetivo general, como el p valor (0,0244) es menor que 0,05 queda 

demostrado con 95% de confiabilidad, que el aprendizaje cooperativo influye 

significativamente en las competencias matemáticas en los estudiantes del 

programa de pesquería. Al aplicar el programa de aprendizaje cooperativo en el pos 

test el grupo control aprueba con 3,23% en nivel muy bueno; el 74,19% aprueba 

con nota en nivel bueno, siendo la nota media de 13,99 puntos; mientras que los del 

grupo experimental aprueban con nota en nivel muy bueno el 87,10% y aprueba 

con nota buena el 19,19%, siendo la media 15,36 puntos. 

 

 En el primer objetivo específico, como el p valor (0,2233) es mayor que 0,05 queda 

demostrado con 95% de confiabilidad, que el aprendizaje cooperativo no influye 

significativamente en la capacidad de planteamiento de problemas de matemáticas 

en los estudiantes del programa de pesquería. Al aplicar el programa de aprendizaje 

cooperativo en el pos test el grupo control aprueba con 0,00% en nivel muy bueno; 

el 54,84% aprueba con nota en nivel bueno, siendo la nota media de 14,74 puntos; 

mientras que los del grupo experimental aprueban con nota en nivel muy bueno el 

35,48% y aprueba con nota buena el 64,52%, siendo la media 15,94 puntos. 
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 En el segundo objetivo específico, como el p valor (0,0119) es menor que 0,05 

queda demostrado con 95% de confiabilidad, que el aprendizaje cooperativo si 

influye significativamente en la capacidad de resolución de problemas de 

matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería. Al aplicar el programa 

de aprendizaje cooperativo en el pos test el grupo control aprueba con 3,23% en 

nivel muy bueno; el 61,29% aprueba con nota en nivel bueno, siendo la nota media 

de 13,39 puntos; mientras que los del grupo experimental aprueban con nota en 

nivel muy bueno el 9,68% y aprueba con nota buena el 70,97%, siendo la media 

14,90 puntos. 

 

 Finalmente el objetivo específico tres, como el p valor (0,04219) es menor que 0,05 

queda demostrado con 95% de confiabilidad, que el aprendizaje cooperativo si 

influye significativamente en la capacidad de interpretación de la información de 

matemáticas en los estudiantes del programa de pesquería, al aplicar el programa de 

aprendizaje cooperativo en el pos test el grupo control aprueba con 3,23% en nivel 

muy bueno; el 74,19% aprueba con nota en nivel bueno, siendo la nota media de 

14,06 puntos; mientras que los del grupo experimental aprueban con nota en nivel 

muy bueno el 12,90% y aprueba con nota buena el 87,10%, siendo la media 15,42 

puntos. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Implementar un programa de capacitación docente sobre estrategias de aprendizaje 

cooperativo con enfoque por competencias a nivel de facultad o Vicerrectorado 

Académico. 

 

 Que los docentes que imparten las asignaturas de matemáticas, desarrollen y 

apliquen estrategias de metodologías activas de trabajo cooperativo que permitan a 

los estudiantes analizar y plantear los problemas matemáticos con objetividad. 

 
 

 Diseñar actividades que orienten al estudiante a compartir en grupo o equipo sus 

estrategias para solucionar problemas de matemáticas. 

 

 Promover e incentivar el diálogo y la disposición de interpretar la información 

matemática a través de la conformación de círculos matemáticos con la 

participación activa de docentes y alumnos para el desarrollo de competencias en 

matemáticas orientados a la investigación en el área de su especialidad. 
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ANEXO A. Matriz de consistencia 

Aprendizaje cooperativo y su influencia en las competencias matemáticas de estudiantes del programa de pesquería de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema principal Objetivo general Hipótesis general  
Variable 
Independiente: 
 Programa de 
estrategias de 
aprendizaje 
cooperativo” 
 
Dimensiones: 
 
- Trabajo en 

equipo. 
- Interés por el 

estudio. 
- Voluntad de 

cooperación. 
 
 

Trabajo en equipo. 
Promover Trabajo en equipo. 
Colaboran en el rendimiento. 
Participa en interacción 
estimuladora.  
 
Interés por el estudio. 
- Percibe que su rendimiento 
depende positivamente. 
Optimiza con esfuerzo el 
apoyo de trabajo en equipo.  
 
Voluntad de cooperación. 
Asume responsabilidad. 
Asume roles haciendo 
participes a los miembros del 
equipo. 

Población:  
Estudiantes de III Ciclo de 
la carrera de Ingeniería 
Pesquera matriculados en 
matemáticas II =62 
 
Muestra: 
Muestra  =31 
 
Enfoque. 
Cuantitativo/Cualitativo 
 
Tipo de Investigación 
- Aplicada 

 
Nivel de investigación: 
- Explicativo. 
 
Método de investigación 
-   Hipotético-Deductivo 
 
Diseño: 
Cuasi experimental de tipo 
Transversal 
 
Estadístico de prueba: 
- U de Man Whiney 
 
Técnica. Examen 
Instrumentos: 
 
- Examen escrito antes y 

después de aplicación del 
trabajo colaborativo. 

¿Existe influencia del aprendizaje 
cooperativo en las competencias 
matemáticas en los estudiantes del 
programa de pesquería de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión? 
 

Determinar y analizar si el aprendizaje 
cooperativo influye en las competencias 
matemáticas en los estudiantes del 
programa de pesquería de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. 
 

El aprendizaje cooperativo influye en 
las competencias matemáticas en los 
estudiantes del programa de pesquería 
de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión. 

Problemas secundarios Objetivos específicos Hipótesis secundarias 
1. ¿Cuál es la influencia del 
aprendizaje cooperativo en el 
planteamiento de problemas de 
matemáticas en los estudiantes del 
programa de pesquería de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión? 

Determinar el nivel de influencia del 
aprendizaje cooperativo en el 
planteamiento de problemas de 
matemáticas en los estudiantes del 
programa de pesquería de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. 

El aprendizaje cooperativo influye en 
el planteamiento de problemas de 
matemáticas en los estudiantes del 
programa de pesquería de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. 

 
Variable 
Dependiente 
Competencias 
matemáticas 

 
Dimensiones: 
- Planteamiento de 

problemas. 
- Resolución del 

problema. 
- Interpretación de 

la información. 

- Planteamiento de 
problemas. 
Conoce los elementos 
matemáticos. 
 

- Resolución del problema. 
Utiliza las operaciones 
matemáticas para resolver 
problema. 
Pone en práctica 
razonamientos 
matemáticos. 

 
- Interpretación de la 

información. 
Analiza e interpreta con 
argumentos e ideas que le 
dan sustento a su 
razonamiento. 

¿Cuál es la influencia del aprendizaje 
cooperativo en la resolución del 
problema de matemáticas en los 
estudiantes del programa de 
pesquería de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión,? 

Determinar el nivel de influencia del 
aprendizaje cooperativo en la 
resolución del problema de matemáticas 
en los estudiantes del programa de 
pesquería de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión,.. 
 

El aprendizaje cooperativo influye en 
las competencias de la resolución del 
problema de matemáticas en los 
estudiantes del programa de pesquería 
de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión. 
. 
 

¿Cuál es la influencia del aprendizaje 
cooperativo en la interpretación de la 
información en matemáticas en los 
estudiantes del programa de 
pesquería de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión? 

Determinar el nivel de influencia del 
aprendizaje cooperativo en la 
interpretación de la información en   
matemáticas en los estudiantes del 
programa de pesquería de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. 

El aprendizaje cooperativo influye en 
las competencias colaborativas en la 
interpretación de la información en 
matemáticas en los estudiantes del 
programa de pesquería de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. 



 

 

 
ANEXO B.  

 

 
 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 Apellidos y Nombres: ………..……………………………………………………………………… 
1.2 Institución donde labora: ………………………………………………………………………………  
1.3 Nombre del Instrumento motivo de Evaluación: Competencias Matemáticas.  
1.4 Autor del instrumento:  Máximo, ROMERO ORTIZ 
1.5 Título de la Investigación:  

Aprendizaje cooperativo y su influencia en las competencias matemáticas de estudiantes del programa de 
Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

  

III.  OPINIÓN DE APLICABILIDAD:……………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:………………. ……………………………  // 
 
       LUGAR Y FECHA:…………………………………………………………….  // 
 
 
 
 
                                                                                                                                                ……..………..………………………………...……….. 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
 

                                                                                                                                                                               DNI 
……………..……………...Teléfono……..………………………. 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MUY BUENA 
0 6 11 16 61 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
1. CLARIDAD 

Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 

                    

 
2.OBJETIVIDAD 

Está expresado 
en conductas 
observables. 

                    

 
3.ACTUALIDAD 

Adecuado al 
avance de la 
investigación. 

                    

 
4.ORGANIZACIÓ
N 

Existe un 
constructo 
lógico en los 
ítems. 

                    

 
5.SUFICIENCIA 

Valora las 
dimensiones  en 
cantidad y 
calidad 

                    

 
6.INTENCIONA-
LIDAD 

Adecuado para 
cumplir con los 
objetivos 
trazados. 

                    

 
7.CONSISTENCIA 

Utiliza 
suficientes 
referentes 
bibliográficos. 

                    

 
8.COHERENCIA 

Entre Hipótesis 
dimensiones  e 
indicadores. 

                    

 
9.METODOLOGÍA 

Cumple con los 
lineamientos 
metodológicos. 

                    

 
10.PERTINENCIA 

Es asertivo y  
funcional para 
la  Ciencia 

                    



 

 

ANEXO C. EXAMEN PRE TEST 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN” 

Asignatura: Matemática   Escuela Profesional: ……………………… 

Fecha: ………………………….  Docente: Ing. Máximo Romero Ortiz  

Alumno (a): ……………………………………… 

 

PRÁCTICA DE FUNCIONES  

 

 

1) Calcular el dominio y el rango de 
la función. 
 

f(x) = 2𝑥−7

𝑥−1
 ; X > 2 

 
2) Calcular el dominio y el rango y 

la gráfica. 
 

f(x) = {
𝑥 − 2  ; 𝑥 < 0
    0      ; 𝑥 = 0

𝑥2 + 1 ; 𝑥 > 0
} 

 

3) Calcular el dominio y el rango. 
 

f(x) = 9𝑥2−1

3𝑥 + 1
 

 
 

4) Calcular el dominio y el rango. 
 

f(x) = 1

𝑥+4
 

 
5) Calcular el dominio y el rango. 

 
y= senx ; y = Cosx 

 
6) Sea “ f ” la función cuya regla de 

correspondencia es: 
 

f(x) = (𝑥4−13𝑥2 +36)𝑥

𝑥3+2𝑥2 −9𝑥−18
 

 
Calcular el dominio y el rango de 
f; trazar su grafica 
 
Rpta: 
Df = R -  {−3; −2; 3} 
Rf = [−1, +∞ >  − {3; 8; 15} 
 

7) Calcular el dominio y el rango 
graficar. 
 

f(x) = 𝑥

𝑥2−4
 

 
8) Calcular el dominio y el rango. 

 
f(x) = √𝑥 + 1 

 
Rpta:  
Df = [0, +∞ > 
Rf = < −∞, 1] 

 



 

2 
 

ANEXO D. EXAMEN POS TEST 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN – HUACHO 

 

Asignatura: Matemática – Básica  Escuela profesional: ……………………………… 

Fecha: ……………………..   Docente: Ing. Máximo Romero Ortiz  

Alumno (a): …………………………………………………………………………… 

Examen Final (4to Módulo) 

 

 

1) Si 𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒃 = 𝟐 y      𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒄 = 𝟑 
 
Calcular: 
 

𝐥𝐨𝐠𝒂𝟑(𝒃𝟐𝒄𝟒) 
 

A) 3/8 B)8/3 C)28/3 D)3/28 E)1/3 

 

2) Calcular el logaritmo de 
 
𝐚𝐦 √𝐚

𝐧       en base       𝒂𝒏 √𝒂
𝒎  

 

     A) 1       B) a       C) m       D) n       E) m/n 

 

3) Calcular el valor de A: 
 

A = 𝟒𝐥𝐨𝐠𝟏𝟏 𝟑 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟏𝟏 + 𝟗𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟐 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟓 

 

         A)24    B)4       C)9          D)30     E)34 

 

4) Si √𝒙 = 𝟑 ; Calcular: 𝐥𝐨𝐠𝒙 𝟑𝒙 
 
 

5) Reducir y Calcular el Salón de A 
 

√[
√𝒙

𝐥𝐨𝐠𝒚 𝒙

√𝒚
𝐥𝐨𝐠𝒙 𝒚 ]

𝒚𝐥𝐨𝐠𝒂𝒃𝒄 𝒙
𝑿𝐥𝐨𝐠𝒂𝒃𝒄 𝒚

 

 
6) Halla “ X ” en log

√𝑥3 16 = 4 
 
 

7) Calcular X si 
 
𝟗𝐥𝐨𝐠𝟗(𝟏+𝟑𝒙) = (𝟐𝟐 + 𝟏𝟎𝒙) 

A)7       B)3          C)1         D)0         E)8 

 

8) Calcular “S” si 
 

S = 𝐥𝐨𝐠𝟐 (
𝟑𝟕

𝟐𝟑
) + 𝐥𝐨𝐠𝟐 (

𝟑

𝟕𝟒
) − 𝐥𝐨𝐠𝟐 (

𝟑

𝟗𝟐
) 

 

     A)2      B)1         C)4        D)3/2       E)3/4 
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