
i 
 

 

 PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

 DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos  

sus niveles 

 

LIMA – PERÚ 

2023  

ESCUELA DE POSGRADO 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

AUTOR: 

Alburqueque Uceda, Martin Armando (orcid.org/0000-0003-4697-863X) 

ASESOR: 

Mg. Llanos Castilla, Jose Luis (orcid.org/0000-0002-0476-4011) 

COASESOR: 

Dr. Alanya Beltran, Joel Elvys (orcid.org/0000-0002-8058-6229)

  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN :
Evaluación y Aprendizaje 

 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Aprendizaje basado en problemas y complejidad cognitiva en estudiantes de 

una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022 

 Maestro en Docencia Universitaria 

https://orcid.org/0000-0002-7943-9758


ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dedicatoria 

A mis padres, por su apoyo, fortaleza y por haberme 

inculcado valores y principios, para seguir 

emprendiendo cada día. A mi esposa e hijas por ser el 

motor y motivo de mis días. 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A Dios, por haber permitido que cumpla mis 

metas. 

 

  



iv 
 

Índice de contenidos 

                                                                                                                 Pág. 

Carátula                                                                                                       i 

Dedicatoria                                                                                                  ii 

Agradecimiento                                                                                           iii 

Índice de contenido                                                                                     iv  

Índice de tablas                                                                                           v  

Índice de figuras                                                                                          vi 

Resumen                                                                                                     vii 

Abstract                                                                                                       viii                                                                                                         

I.  INTRODUCCIÓN                       1                                                             

II.    MARCO TEÓRICO                   6 

III.   METODOLOGÍA                                                                                   17 

3.1. Tipo y diseño de investigación               17 

3.2. Variables y Operacionalización              18   

3.3. Población muestra, muestreo      19 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   20 

3.5. Procedimientos        21 

3.6. Método de análisis de datos      22 

3.7. Aspectos éticos        23 

IV. RESULTADOS                             25 

V. DISCUSIÓN         35 

VI. CONCLUSIONES        38 

VII. RECOMENDACIONES       39 

REFERENCIAS                                                                                      40 

ANEXOS                                                                                         

 

 

 

 



v 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Aprendizaje basado en problemas 32 

Tabla 2 Complejidad cognitiva 33 

Tabla 3 Prueba de normalidad 33 

Tabla 4 Prueba de la hipótesis general 
 

34 

Tabla 5 Prueba de la hipótesis específica 1 35 

Tabla 6 Prueba de la hipótesis específica 2 36 

Tabla 7 Prueba de la hipótesis específica 3 37 

Tabla 8 Prueba de la hipótesis específica 4 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

RESUMEN 

 

La tesis titulada Aprendizaje Basado en Problemas y Complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022, parte de un 

cuestionamiento que viene a ser el desconocimiento de la relación que existe entre 

ambas variables de investigación. El objetivo de la tesis es determinar la relación 

que existe entre el Aprendizaje Basado en Problemas y Complejidad cognitiva en 

los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima. Se sostiene como 

hipótesis que, existe una relación entre el Aprendizaje Basado en Problemas y 

Complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad 

de Lima. La tesis por su naturaleza pertenece al enfoque cuantitativo, mientras que 

por su alcance es de nivel correlacional, considerándose para ello, el método 

científico como su principal guía, acompañada de la técnica de la encuesta y el 

soporte de un instrumento, denominado cuestionario. Los resultados son 

favorables, tal es así que todas sus hipótesis han sido aceptadas, con el uso del 

software de IBM. SPSS.  

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas. Complejidad cognitiva. 

Educación. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled Problem-Based Learning and Cognitive Complexity in students 

of a private university in the city of Lima, 2022, is based on a questioning that 

comes to be the ignorance of the relationship that exists between both research 

variables. The objective of the thesis is to determine the relationship between 

Problem-Based Learning and Cognitive Complexity in students of a private 

university in the city of Lima. It is hypothesized that there is a relationship between 

Problem-Based Learning and Cognitive Complexity in students of a private 

university in the city of Lima. The thesis by its nature belongs to the quantitative 

approach, while its scope is of correlational level, considering for this, the scientific 

method as its main guide, accompanied by the technique of the survey and the 

support of an instrument, called questionnaire. The results are favorable, so much 

so that all their hypotheses have been accepted, with the use of IBM software. 

SPSS.  

 

Keywords: Problem-Based Learning. Cognitive complexity. Education.
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, las Ciencias de la Educación, sobre todo dos de ellas como 

la pedagogía y la didáctica, que han atravesado por múltiples cambios e influencias, 

desde las académicas, filosóficas, sociales, económicas, culturales hasta 

coyunturales, sobre todo por las teorías del conductismo, del constructivismo, y 

actualmente del conectivismo. Aunque de por sí el memorismo, la enseñanza 

tradicional, la dictadura del docente se siguen arrastrando por décadas. La situación 

del Aprendizaje Basado en Problemas y de la Complejidad cognitiva; al igual que 

de la didáctica como la pedagogía han sido las que han recibido el mayor impacto, 

sobre todo de parte de la teoría o corriente del conductismo, debido a que se creyó 

que la conducta del hombre era objeto de las influencias externas; y, por tanto, 

había que modelarlas.  

A nivel internacional, tratar el Aprendizaje Basado en Problemas y a la 

Complejidad cognitiva, ha sido muy difícil de aceptarla en las universidades, que 

arrastraban el conductismo. Mientras que aquellas instituciones que de manera 

rápida y competitiva se insertó en la teoría del constructivismo, aplicar la estrategia 

del ABP fue de mayor impulso empresarial y beneficio para sus estudiantes. De la 

misma manera los logros que conquistó la comprensión de la Complejidad 

cognitiva. En Chile, el ABP en el año 1982 tuvo una respuesta rápida debido a que 

despertó el interés en los estudiantes, porque condujo a una formación profesional 

basada en las capacidades y en las competencias, superando largamente a la 

enseñanza tradicional. En España, fue su ingreso en el año 2004. En Colombia, el 

ABP tomó un poco de tiempo asimilarlo a razón de que hubo resistencia en el 

proceso saber cómo. Costó bastante aceptar el proceso de desaprender de otros 

métodos y aceptar el reciente método. Sobre todo, cuando se mencionó que ahora 

son los estudiantes que serán capaces de hacer algo en particular, porque el 

estudiante pasó de vivir una actitud pasiva a una actitud activa en el aprendizaje, y 

también la parte reflexiva del razonamiento en la formación profesional, y se apunte 

a una gestión del conocimiento. Formichella y Krüger (2017), en la Argentina, dan 

cuenta que el carácter multifacético de la educación ha llegado a tener 

determinantes altos respecto a los logros cognitivos y no cognitivos en la educación. 

Por un lado, ha crecido el interés por la mejora en la educación de manera 
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sostenida, pero a la vez paradójicamente encuentra un contraste en el abandono, 

mayormente por problemas o causales de índole político. Y así como la educación 

permite salir de la pobreza económica, a la vez la pobreza académica genera más 

pobreza económica, porque en vez de que el ciudadano demuestre que su 

educación le libere de la corrupción, busca obtener un grado académico recurriendo 

a la corrupción en aquellas instituciones educativas que masivamente promocionan 

programas de posgrado. Y es que a los graduados no les interesa el conocimiento 

científico como tal, sino la acreditación de lo que representa ese diploma para sus 

convenidos intereses de ascenso laboral o de acreditación en el desempeño 

laboral. 

Lo extraño del método de ABP es que a pesar de aparecer en la Universidad 

de MacMaster (Canadá), hace cinco décadas, se impuso luego en Europa en los 

años sesenta, en la Universidad de Mastricht, y desde su aparición, se aplica en 

todos los campos, como en la física, en la química, en la matemática, en la 

psicología, sin embargo, se reconoció que los estudiantes no estuvieron preparados 

para aprender de este método de manera efectiva, y por ello, que los especialista 

de UNESCO (2018), consideró que en los documentos curriculares de los colegios 

para América Latina, se le incluya dentro de un programa 2020-2025. 

De otro Lado, Zimmerman (2020), sostiene que como resultado de la 

presencia de la pandemia Covid-19, el aprendizaje en los estudiantes universitarios 

ha disminuido en su calidad y, por ende, el ABP no ha sido posible desarrollarse 

como debería de ser. En contraparte con ello, Hodges et al. (2020), afirma que 

frente a la presencia de deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios como resultado de la pandemia Covid-19, se debería de fortalecer las 

estrategias de enseñanza en las universidades para de laguna manera 

contrarrestar tales deficiencias, además que al presente ya no se puede afirmar que 

son solo percepciones del bajo nivel de aprendizaje en los universitarios, sino que 

realmente deberían de asumirse mediante labores de reforzamiento los bajos 

niveles de aprendizaje. 

Asimismo, la UNESCO, IESALC (2020), reconoce que la educación 

universitaria peruana es muy frágil, debido a que en los últimos años se ha dedicado 

a solamente “llenar de conocimientos” a los estudiantes, pero no a desarrollar el 
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propio conocimiento para su consiguiente aplicación en la sociedad, es algo así 

como que se compra libros, pero no se compra conocimientos, y de esa manera los 

futuros profesionales no responderán de manera efectiva la demanda de los 

conocimientos científicos a favor de la sociedad para su transformación. Lo que se 

requiere hoy es que los profesionales no se llenen de conocimientos, sino que 

desarrollen nuevos conocimientos; que, de una vez por todas, se supere el 

conductismo, se amplié el constructivismo y se aplique mejor el conectivismo. 

A nivel nacional, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 

(FONDEP), ha venido organizando varios eventos académicos pedagógicos para 

en estos dos últimos años, en las cuales ha puesto en prioridad resaltar la 

enseñanza del ABP. Precisamente en el mes de noviembre de 2022, organiza el 

Encuentro Pedagógico Macrorregional de Proyectos de Innovación Educativa, con 

el propósito de que se desarrolle un encuentro académico liderado por la Unidad 

de Gestión de Programas y Proyectos (UGPP), en coordinación con las direcciones 

regionales de Educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL), 

con la finalidad de garantizar la mejora en la educación peruana. En la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, el año 2022 se presentó Percepciones sobre la 

aplicación del ABP en una universidad de Lima en el marco de la educación remota, 

tesis para obtener el grado académico de Magíster en Educación, por Fanny 

Caballero Ayala, en la que citan a Youngerman & Culver (2019) para establecer a 

cuatro dimensiones del ABP, tales dimensiones son: Primero: el Aprendizaje es 

colaborativo y autónomo. Segundo: Los instructores asumen el rol de facilitadores. 

Tercero: Los problemas son auténticos e inestructurados. Cuarto: la Evaluación 

como parte del proceso. La autora resalta que la aplicación del ABP en la 

enseñanza presencial es más efectiva que en la enseñanza remota. Asimismo, que 

presenta desafíos el ABP en la enseñanza en educación superior. 

Según Marra (2014), el ABP tiene sus fundamentos en las teorías 

psicopedagógicas de la teoría constructivista, y en el aprendizaje situado como 

paradigma educativo. Fueron Etienne Wenger y Jean Lave quienes defienden el 

aprendizaje situado y consideran que el conocimiento se desprende de la puesta 

en práctica del cocimiento dentro de una realidad objetiva. Por ello, los problemas 

que son resuelto a través del ABP merecen mayor atención que a diferencia de 
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otras estrategias de aprendizaje en los estudiantes universitarios. La teoría 

constructivista demuestra que el conocimiento se adquiere haciendo, no 

memorizando. En esa razón el ABP al resolver un problema pone en relieve los 

conocimientos adquiridos por la consecuencia de lo actuado y aplicado en la 

solución a los problemas. 

Como problema general se indica: ¿Qué relación existe entre el Aprendizaje 

Basado en Problemas y Complejidad cognitiva en los estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Lima, 2022? Mientras que los problemas 

específicos señalan: a) ¿Qué relación existe entre el escenario del ABP y la 

complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad 

de Lima, 2022? b) ¿Qué relación existe entre la necesidad del aprendizaje y la 

complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad 

de Lima, 2022? c) ¿Qué relación existe entre la selección de información y la 

complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad 

de Lima – 2022?. d) ¿Qué relación existe entre la resolución de problemas y la 

complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad 

de Lima, 2022? 

Como justificación teórica, el proyecto beneficiará a la universidad en estudio 

para que se impulse más el desarrollo del aprendizaje basado en problemas dentro 

de sus lineamientos didácticos. Como justificación práctica, el proyecto contribuirá 

al desarrollo de una mejor formación profesional desde la perspectiva de la 

epistemología. La justificación metodológica, detalla que el problema de la 

investigación invita a que las universidades en el Perú, replanteen sus estrategias 

de aprendizaje en los estudiantes universitarios, para que ellos dejen de ser 

teóricos y asuman la práctica y la aplicación de los nuevos conocimientos basados 

en la puesta en valor de la estrategia ABP. 

Respecto a los objetivos. El objetivo general es: Determinar la relación que 

existe entre el Aprendizaje Basado en Problemas y Complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022 Los objetivos 

específicos son: a) Determinar la relación que existe entre el escenario del ABP y 

la complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad 

de Lima, 2022. b) Determinar la relación que existe entre la necesidad del 
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aprendizaje y la complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad 

privada de la ciudad de Lima, 2022. c) Determinar la relación que existe entre la 

selección de información y la complejidad cognitiva en los estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. d) Determinar la relación que existe 

entre la resolución de problemas y la complejidad cognitiva en los estudiantes de 

una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

Respecto a las hipótesis. Como hipótesis general: Existe una relación entre el 

Aprendizaje Basado en Problemas y Complejidad cognitiva en los estudiantes de 

una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. Las hipótesis específicas son: 

a) Existe relación entre el escenario del ABP y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. b) Existe 

relación entre la necesidad del aprendizaje y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. c) Existe 

relación entre la selección de información y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. d) Existe 

relación entre la resolución de problemas y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En el ámbito internacional, Herrera (2020) en el artículo titulado La 

competencia comunicativa y el Aprendizaje Basado Problemas (ABP) tiene como 

objetivo describir la asociación de dos temas vinculados a la educación. La 

investigación recurrió al empleo del método que utiliza la ciencia. Las unidades de 

observación fueron los estudiantes de medicina, que después de llevarse a cabo la 

investigación a través de la encuesta, se llegó a demostrar que si había una relación 

de vínculo muy elevada; y por esa razón es que concluyeron que entre cada una 

de las variables explícitas en líneas arriba, existía una asociación cuantitativa 

respetable. 

Con el mismo sentido, Montejo (2019) en el artículo sostiene como objetivo 

que se evidencie la existencia de una relación entre la temática del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) y el de la otra temática como es la inteligencia 

emocional. Esta investigación estuvo desde sus inicios direccionada hacia la 

aplicación de una encuesta en los estudiantes universitarios. La investigación hace 

gala del proceso de investigación, porque deja de lado, lo cursi de la forma, y se 

concentra en el soporte epistemológico de los saberes científicos, y es por ello que, 

arriba a señalar que entre las dos temáticas hay presencia de una vinculación sólida 

que enriquece el conocimiento académico. El estudio concluye que la inteligencia 

emocional está muy entrelazada con la práctica del aprendizaje que tiene como 

soporte a los problemas. 

Para Hernández-Huaripaucar y Yallico Calmett (2019) en el artículo buscó 

evidenciar que entre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y otro elemento 

fundamental como es la estrategia didáctica innovadora existía una asociación 

estrictamente fundamental para enriquecer a las ciencias de la educación. El 

estudio desde su germinación estuvo orientado hacia el proceso de la enseñanza 

de la Anatomía Humana. La investigación optó por acudir de manera indispensable 

al método de la ciencia, y a su vez a sus implicancias dentro del conocimiento 

científico. No bastó solo el diseño de los instrumentos con los cuales se acostumbra 

realizar las investigaciones sociales, sino que también demostró que las estrategias 

sirven para la conquista de los objetivos educativos en toda investigación 

pedagógica. Los autores concluyen que, un aprendizaje de por sí, lleva dentro de 
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su estructura estrategias que cumplir; y que parte del éxito de esas estrategias, está 

en que éstas deban de ser innovadoras. 

Mientras que, Morante (2020) en la tesis se propuso como objetivo 

desentrañar las dudas acerca de que si había o no había un acercamiento entre el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y otro tema interesante que se denomina 

aprendizaje conceptual. La investigación demostró que por su propia naturaleza el 

aprendizaje per se, lleva un nuevo conocimiento conceptual, el mismo que se 

desprende de una lógica basada en la teoría del conocimiento, desde sus inicios 

en la ideología, así como en la filosofía, prosiguiendo en las teorías que 

gradualmente van configurando los nuevos conceptos hasta alcanzar la condición 

de ciencia. Este acercamiento solo fue posible, en la medida que se recurrió al 

método de carácter científico. Y no solo ello, sino también en los asistentes a este 

método como lo son las técnicas, y el auxilio de los instrumentos de naturaleza 

investigativa. La tesis concluye remarcando el valor que tiene el ABP y que 

contribuye al enriquecimiento del saber científico, en la medida que su 

conceptualización se vuelve trascendente para el propio conocimiento de 

naturaleza legítima de investigación. 

Asimismo, Hurtado y Salvatierra (2020) en el artículo pretender cumplir el 

objetivo de interrelacionar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la 

comprensión literal. El estudio que al inicio solo fue de un alcance descriptivo, se 

tornó de alcance correlacional, cuando fue descubriéndose que la comprensión 

literal la hacía más versátil y comprensiva a la luz de la ciencia. Para el éxito de los 

logros académicos de esta investigación, se optó por el empleo dela metodología 

científica, y por el uso de todas las estrategias investigativas que corresponden al 

estudio de paradigma cuantitativo. Señalar que la comprensión literal llegó hasta 

donde se estimó que era, solo fue posible dentro de la explicación de la correlación 

entre las dos. La investigación considera dentro sus conclusiones, que el ABP es 

la mejor alternativa por su naturaleza de investigación en alcanzar la comprensión 

literal de manera más eficiente académicamente tratando. 

En el ámbito nacional. Alarcón (2022), en la tesis se propone como objetivo 

aclara si existe o no una vinculación entre el ABP y un tema interesante como es el 

aprendizaje por descubrimiento. La investigación trasciende cuando emplea el 

método que caracteriza a la ciencia. Asimismo, recurre al apoyo de los auxiliares 



8 
 

de la metodología indicada. El estudio sostiene que descubrir nuevos 

conocimientos solo es posible si de por medio se parte desde la comprensión de la 

existencia de un problema. Sostiene que el problema es la parte en que se 

compromete a descubrir su verdad y demostrar su evidencia en la medida que se 

incrementen los nuevos descubrimientos entre sí. La investigación concluye que, 

todo aprendizaje es un descubrimiento permanente de los nuevos saberes y de las 

nuevas soluciones a las situaciones de incertidumbre en la sociedad. 

De otro lado, Flores y Rondón (2020) en la tesis que se propuso como 

actividad demostrar que existe una estrecha relación entre el Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) y un proceso de medición de los aprendizajes como es el 

rendimiento académico. Este estudio, enaltece la práctica de la investigación 

científica, aquella que se expresa en la evaluación del aprendizaje. Las unidades 

de observación fueron los estudiantes de biología de una universidad nacional 

ubicada en la capital del Perú. El método que sirvió de guía para el proceso de la 

investigación en un periodo interesante de investigación fue el científico. La tesis 

argumenta que el ABP reúne las condiciones más propicias para que el rendimiento 

en los estudios de los estudiantes y por ello, se debe de promocionar más a esta 

actividad desde los primeros años de la formación profesional. La investigación 

estima conveniente la presentación de los resultados del aprendizaje con la mayor 

confianza dado que es el propio ABP que cuenta con las condiciones para tal 

propósito.  

Para Damián y Dávila (2019) en la tesis que pretende como propósito 

desentrañar si existe o no una vinculación entre la complejidad cognitiva y la 

gestión, ha dado como consecuencia que no solo se investigue desde los 

parámetros formales, sino que se recurra al empleo de un software para alcanzar 

con el objetivo. Para ello, empleó en todo el proceso la metodología de naturaleza 

científica. Este software se identificó como la ISO/IEC 29110-5-1-2, que en breve 

tiempo permitió demostrar que si había relación y que; además, serviría de modelo 

o de fundamento para la formulación y ejecución de proyectos. La tesis, desde una 

óptica bastante técnicas, concluye que, si existe una vinculación entre una 

complejidad cognitiva, y la gestión.   
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De otro lado, Arbizú (2019) en la tesis direccionó como objetivo el determinar 

si entre una temática como lo vienen a ser las Estrategias cognitivas guardan 

relación con la redacción de textos. La investigación no se inmuta en reconocer que 

optó por el método científico y sus particularidades, debido a que, para demostrar 

la presencia de las estrategias cognitivas que forman parte de las competencias 

propias de lo cognoscitivo, tiene una relación directamente vinculante con la 

redacción de libros de inglés. Para demostrar que, si hubo relación, consideró que 

sea la metodología de carácter científico, la misma que se desplaza en todo el 

proceso investigativo y en todo el contexto de la redacción de textos. La tesis 

concluye, que sí existe una asociación entre las dos variables, y exhorta a la plana 

docente de las instituciones educativas a que no dejen de seguir investigando más 

sobre el particular.  

En tanto que Silva (2022) en la tesis se propone como ideal de acción llegar 

a comprender si entre las Habilidades cognitivas y de manera particular el 

aprendizaje cooperativo conserva un acercamiento académico. La metodología que 

favoreció para despejar si existía la presencia de una asociación o no, fue el método 

denominado científico. La investigación conllevó a que en la localidad de 

Huancabamba, se destaque porque los estudiantes apliquen las habilidades 

cognitivas desde sus primeros conocimientos escolares. La tesis, a manera de 

conclusión señala que si conserva una relación muy recíproca entre las habilidades 

cognitivas y el proceso del aprendizaje cooperativo.  

La variable Aprendizaje basado en problemas conocida como ABP, es una 

estrategia didáctica, es un método, aunque para algunos autores es una 

metodología que consiste en aprender haciendo, no deja de ser una estrategia de 

la didáctica moderna. Este método está orientado a la solución de problemas con 

la presentación de productos (proyectos) en los cuales el estudiante contribuye con 

la solución, por ejemplo, ante cierta necesidad económica se presentan ideas o 

emprendimientos para enfrentar tales y surge el producto o el servicio. En el 

aspecto educativo, el método basado en problemas permite el aprendizaje como 

consecuencia de la ejecución de la solución a la problemática expuesta. “La idea 

de un problema significa que la gente piensa que algo está mal en el mundo”, 
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(Bardach, 2001). Nadie quiere enterarse de algo que no le sirve, le aburre o no es 

interesante.  

La importancia del ABP radica en que el estudiante aprende como resultado 

de la resolución de los problemas. La ciencia avanza con los nuevos conocimientos 

no con el revisionismo. La importancia del aprender solucionando el problema es 

hacer ciencia, debido a que somete el problema a un juicio de valoraciones que le 

ofrece la información hallada para tal propósito. Villajuana (2019) señala que mucho 

teorizar la teoría, conduce a la involución científica, el conocimiento crece con el 

aporte, no con el teoricismo.  

Según Larmer y Mergendoller (2010), la característica más sobresaliente del 

ABP es fomentar a que el estudiante asuma una actitud positiva hacia el 

aprendizaje. Además, que se le reconoce como un método muy activo, por la 

participación que genera. Está que orienta hacia la solución de los problemas, que 

se centra en los estudiantes, ya no en los docentes; y, por el contrario, los docentes 

se convierten en facilitadores, que promueve el trabajo colaborativo, está también 

que, el ABP prevalece la discusión para comprender la naturaleza del propio 

problema y la experiencia de su aprendizaje, muchas veces asumiendo un realismo 

de su situación y permitiendo de manera identificar las deficiencias de 

conocimiento. 

Respecto a los enfoques del aprendizaje basado en problemas, según Koontz, 

Weihrich, y Cannice (2012); existen dos, el primero es el enfoque basado en lo 

programado, y el segundo enfoque es el basado en la circunstancia. Lo programado 

indica que todos los aprendizajes tienen o deben de tener pauteado las acciones a 

seguir, mientras que el basado en la circunstancia o denominada no programado, 

comienza a ejercerse cuando se presenta por primera una situación problemática, 

mientras tanto, se cumplen aquellos que figuran dentro de lo establecido o 

pauteado. Normalmente el enfoque programado está supeditado a las reglas, 

normas y manuales que existen como cultura organizacional en las instituciones 

educativas de educación superior.  

Las dimensiones de la variable Aprendizaje Basado en Problemas: son: 1) 

Escenario del ABP. 2) Necesidad del aprendizaje. 3) Selección de información; y 4) 

Resolución de problemas. 
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La primera dimensión es el Escenario del ABP, el mismo que consiste en 

comprender que no en toda clase existe un problema como para resolverlo. Desde 

luego que el problema de investigación requiere primero de una identificación de la 

problemática y seguidamente de su selección correspondiente, de esa manera se 

llega a precisar muy bien qué escenario es el que el ABP asume como reto 

transformar o cuando menos mejorar. Por ello, es que Blanco, et al. (2017), 

enfatizan el gran interés de la Neurociencia para con el desarrollo de la 

Neuropsicología educativa, donde no solo importa el rendimiento académico sino 

la mejora en la calidad de las personas, y por ende se humanice a la humanidad 

que de por sí ya tiene un problema que resolver. 

La segunda dimensión es que exista la necesidad del aprendizaje, porque de 

lo contrario no existe el motivo. Por ello, Guerrero (2022) sostiene que la necesidad 

de aprender, conduce a que se aprecie el valor del Aprendizaje Significativo, desde 

su modelo y desde sus características, y porque el teoricismo sigue imperando al 

igual que el memorismo, cual sombra del conductismo sobrevive, sin importar si se 

trata de la educación en pregrado o en posgrado.  

La tercera dimensión es la Selección de información; porque para solucionar 

un problema cuanto mejor se le conozca más, el abordaje de su solución también 

será proporcional. Para Casart et al (2011), el ABP al momento de seleccionar la 

información considera que se convierte en una compleja tarea cognitiva y a la vez 

asume una rigurosa comprensión de su propia evaluación, por lo que la hace muy 

interesante. De la misma manera cuando la información por ser específica favorece 

a su especialización (Castro et al, 2012), y por consiguiente se torna en una ventaja 

competitiva. 

La cuarta dimensión es la Resolución de problemas, donde para cada 

problema encontrado, existe una solución que lo amerite. Al respecto, Corzo (2017), 

considera que, la percepción de resolver un problema desde la infancia forma 

mentalmente a los niños a que ser una persona adulta, se consigue resolviendo 

problemas, y como lo señala Díaz (2011) al indicar que los programas de 

estrategias cognitivas ejercen una influencia en el pensamiento analítico de las 

personas, mucho más si desde siendo niños fue desarrollado bajo una guía del 

docente. Resolver problemas es parte de la vida, es así como crece el ser humano, 
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es la raíz de la toma de decisiones, la misma que convierte en una cadena, desde 

enamorarse, elegir una profesión, elegir a la esposa, a la casa donde vivir, a la 

empresa que constituir, a los empleados que contratar, etc.  

Respecto a la variable 2, Complejidad cognitiva, ésta es aquella habilidad que 

consiste en la imperiosa necesidad de analizar una información con una infinidad 

de detalles empleando los órganos sensoriales para abstraer dicha información y a 

través de diversos procesos mentales. Los primeros estudios acerca de la 

complejidad cognitiva datan desde 1950 en que Katz y Stotland, desarrollaron el 

modelo conocido como Tripartita, por su estructura de tres elementos: cognoscitivo, 

afectivo y conductual. 

La principal importancia de la Complejidad cognitiva es aceptar que el 

conocimiento modifica el comportamiento de la persona. Si una persona descubre 

que su pareja le ha sido infiel, jamás va a tener el comportamiento anterior, o 

cuando un estudiante traicionó al docente, nunca el docente volverá a tener el 

comportamiento precedente. La modificación del comportamiento es respuesta del 

conocimiento en el ser humano, por tanto, de la misma manera, cuando toda 

persona aprende, es decir cuando adquiere mayor conocimiento, es muy difícil que 

continúe comportándose de la misma manera como lo era anteriormente. Por ello, 

los nuevos aprendizajes transforman a las personas, y obviamente tales son los 

conocimientos. Como también los nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes 

desarrollan una nueva toma de conciencia como también una nueva capacidad de 

reflexión ante los hechos.  

En cuanto a las características de la Complejidad cognitiva, ésta tiene cuatro 

características principales, que vienen a ser: primero, en que las personas 

aprenden de lo que observan en los demás; segundo, que las personas lo que 

aprenden no cambian de manera automática, sino de manera paulatina; por tanto, 

ese cambio se da, pero es gradual. Tercero, que lo aprendido por las personas va 

a generar de todas maneras un cambio, así sea lento o tardío. Cuarto, que las 

personas una vez que aprenden, va a resultar bastante difícil que abandonen ese 

aprendizaje adquirido, por ello esta teoría está fundamentada en el conductismo. Y 

es que es obvio. Lo que se aprende como conocimiento, lo que se aprende como 

parte de un sentimiento, y lo que se aprende haciendo, va a resultar siendo un 
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aprendizaje difícil de olvidar. Un ejemplo concreto de la habilidad de la complejidad 

cognitiva es aprender el deporte del futbol.  

Aquella persona que empieza jugando a la pelota, aprende que es un penal, 

que es un arco de futbol, que es un tiro lateral, que es un lanzamiento de esquina, 

que es una tarjeta roja, es decir llega al dominio cognitivo. Luego adquiere el 

dominio afectivo que en el caso del ejemplo es defender como hincha la camiseta 

del equipo o de identificarse con el equipo deportivo de su preferencia. Finalmente, 

se da el dominio conductual que vendría a ser el haber aprendido a jugar futbol. 

Con este ejemplo, se demostraría un cambio en el conocimiento, un cambio en los 

sentimientos, y un cambio en el comportamiento. Otros ejemplos, sería el haber 

aprendido a manejar bicicleta o haber aprendido a manejar automóvil.  

Respecto a las teorías de la Complejidad cognitiva, ésta se basa en la teoría 

socio-cognitiva, la misma que a su vez se fundamenta en la teoría socio-cognitiva, 

la que se sostiene en la teoría del aprendizaje social. Precisamente la teoría del 

aprendizaje social, señala ser aquella teoría en que las personas aprenden por 

imitación o como también aprenden por la observación. Por ello, se sostiene que 

los hijos aprenden lo que ven en los padres, y a su vez los padres aprendieron de 

los abuelos. 

Asimismo, la variable Complejidad cognitiva, se desplaza en dos modelos: a) 

complejidad social; y b) complejidad emocional. En tanto que la dimensión 

Complejidad cognitiva social, viene a ser el aprendizaje social que la persona va 

adquiriendo conocimientos como resultado de las interrelaciones personales. 

Mientras que la dimensión Complejidad cognitiva emocional, es el crecimiento y 

madurez de las emociones y su control con el paso de los años en las personas. 

Una persona madura dada su experiencia no pierde el control emocional muy 

fácilmente porque ha comprendido que el desarrollo de sus emociones evita caer 

en actitudes impulsivas del cual se arrepiente luego y muchas veces con 

lamentaciones que resultan imposibles de superar, llámese asesinatos, accidentes, 

etc. Cuando las personas fácilmente pierden el control de sus emociones, es 

porque son débiles en su personalidad, y muchas veces en la sociedad 

equivocadamente se cree que son aquellas personas que tienen “carácter fuerte”, 

cuando en la realidad es lo totalmente contrario. Es más, las personas que dominan 

las reacciones de las emociones, son las que sí realmente tienen la fortaleza en el 
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manejo de sus emociones, es decir, han desarrollado la complejidad cognitiva 

emocional.  

Respecto a los enfoques de la Complejidad cognitiva, realmente solo existe 

uno solo enfoque que viene a ser el cognitivismo. El cognitivismo se ha convertido 

en una corriente de estudios de la psicología como parte del conjunto de las teorías 

del aprendizaje, debido a que su objeto de estudio constituyen ser las estrategias 

mentales en la que el ser humano aprende gracias al significado que se les da a 

los nuevos aprendizajes, un significado de nuevo saber, un significado de identidad, 

o un significado de su práctica psicomotora (Bigg, 2006) y (Guerrero, 2021). 

La variable Complejidad cognitiva, cuenta con las siguientes dimensiones: a) 

dominio cognitivo, b) dominio afectivo. c) dominio psicomotor.  

La primera dimensión de la Complejidad cognitiva es el dominio cognitivo, que 

consiste en tener el conocimiento propiamente dicho, aquel que es el conjunto de 

saberes sobre una específica o determinada materia o temática. Por ejemplo, el 

ABP tiene una alta incidencia en el aprendizaje de los sistemas de ecuaciones 

lineales, inclusive con 2 y 3 variables (Fuentes, 2015). Leiva (2016), enfatiza que el 

ABP es la mejor estrategia para desarrollar el pensamiento lógico matemático en 

los estudiantes. Mientras que López (2013) sostiene que, las TIC constituyen el 

elemento principal de un aprendizaje por competencias gracias al ABP. Teniéndose 

en cuenta que el ABP resuelve problemas, se demuestra que cuando todo 

problema termina resolviéndose se ha incrementado el inicial conocimiento; por 

tanto, se constituye el ABP como la propuesta metodológica más apropiada para la 

educación superior, y la razón es obvia, porque cada vez más el conocimiento crece 

y se desarrolla (Escribano y Del Valle, 2008). Por ello, Marroquín (2015), sostiene 

que el ABP pasa a ser la principal estrategia para el desarrollo del pensamiento 

analítico en los estudiantes, sobre todo en la matemática. Posición que Olivares y 

Heredia (2012) ratifican al indicar que el ABP contribuye en el desarrollo del 

pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje basado en problemas en 

estudiantes de educación superior. Por ello, Saiz y Rivas (2012) y Saiz y Rivas 

(2015), desde hace varios años atrás desde cuando se impulsó la prueba del 

Pensamiento Crítico, con el modelo Pencrisal, sostienen que el ABP es una nueva 

técnica para la mejora del Pensamiento Crítico.  
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La segunda dimensión de la Complejidad cognitiva es el dominio afectivo, que 

no tanto es el cultivo de las variables afectivas, sino que el aprendizaje se da 

cuando el ser humano se identifica con el aprendizaje, es como cuando el 

estudiante se vuelve el hincha de su equipo deportivo. La identificación de la 

persona con el nuevo conocimiento es el impulso de un mayor aprendizaje, proceso 

en el que el ABP se convierte en parte de la fortaleza de la didáctica (Vargas y 

Garrido, 2016); e inclusive forma parte de la implementación de las metodologías 

activas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivas, como por 

ejemplo el método Elenchus (Vega, 2017).  

La tercera dimensión de la Complejidad cognitiva es el dominio psicomotor, 

dado que ya no solo participan los procesos mentales, y tampoco la parte afectiva, 

sino interviene la parte psicomotora del ser humano. Es como aprender a bailar, 

que no solamente se podría aprender escuchando o viendo cómo se baila, sino 

precisamente bailando; o como aprender las artes marciales. Por ejemplo, Puente 

y Lasén (2016) afirman que hubo un elevado aprendizaje en la elaboración de los 

materiales didácticos para las Tecnologías Sociales de la Comunicación. En 

consecuencia, la elevación del conocimiento, es decir tanto del dominio cognitivo 

como el del dominio afectivo y del dominio psicomotor integran una Complejidad 

cognitiva, la misma que se evidencia en sus resultados y se aprecia muchísimo en 

la enseñanza de la educación universitaria (Sevilla, 2008); y no solo en ese nivel 

de enseñanza, sino también en la metacognición desde la escuela, porque es ahí 

donde se enseña a pensar al ser humano (Tesouro, 2015). 

Importante hacer mención al conductismo con sus representantes, como 

Wilhelm Wundt, John Broadus Watson, Ivan Petrovich Pavlov, Edward Lee 

Thorndike, Burrhus Frederic Skinner, entre otros, quienes han gobernado por 

décadas el proceso de enseñanza-aprendizaje, enarbolando que el docente era el 

centro de atención en la enseñanza, y los estudiantes pasaban a ser los súbditos. 

De alguna manera era la lucha de clases en el aula, donde el dominante era el 

profesor y los dominados los estudiantes. Agravándose muchísimo más con la 

selección de las temáticas del estudio, en la que prácticamente se adoctrinaba al 

estudiante con contenidos que defendían a la clase social dominante. Peor si la 

universidad se presta para tales propósitos. De ahí que siempre será evidente 

señalar que existe carácter de clase en la Educación. 
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La consecuencia negativa de la presencia de la teoría del conductismo hasta ahora 

da lugar a que la enseñanza sea dictatorial, debido a que se tiene que aprender 

solo lo que el docente dice o enseña y sea ley y a su vez el rey en el aula de clase, 

situación que impide o sea imposible que una estrategia didáctica como es el ABP 

– Aprendizaje Basado en Problemas pudiese aplicarse, peor indicarse que fuese 

inclusiva. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

 Tipo de investigación, El tipo de investigación es Básica. Al respecto, 

Mandujano Lizárraga (2018) señala que “la investigación básica tiene por objeto 

producir nuevos conocimientos. A la investigación básica le interesa problemas 

puramente cognoscitivos”. Para Saavedra (2017), la investigación básica “aumenta 

la teoría, por lo tanto, se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se 

ocupa de las aplicaciones prácticas”.  

 

 El enfoque de la investigación es el cuantitativo. Según Ortiz Ocaña (2015) 

y Díaz-Barriga y Luna Miranda (2014), este enfoque pertenece al idealismo, debido 

a que se sostiene en las corrientes filosóficas idealistas, debido a que la estadística 

trabaja con símbolos que vienen a ser los expresados en los números. Cada 

número es un símbolo de lo que representa ser. Al respecto, Ñaupas et al (2013) 

señala que “el enfoque cuantitativo comprende el empirismo, el racionalismo, el 

positivismo y el neopositivismo” (p. 41). El enfoque cuantitativo emplea la 

estadística y los modelos matemáticos.  

 

 Según Valderrama Mendoza (2019), el nivel de investigación correlacional. 

El nivel correlacional se caracteriza porque trabaja con dos variables y lleva 

hipótesis. Obviamente este nivel de investigación pertenece al enfoque cuantitativo 

y; además, consiste en el estudio de las relaciones entre dos variables, cuyo objeto 

de estudio es solamente saber el nivel de vinculación que guardan ambas variables 

de estudio, no profundiza o analiza a cada una de las variables en cuestión.   

 

 Diseño de investigación, El diseño es el No Experimental. Según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2019), el diseño es un plan, es una estructura que 

permite que consideren preguntas para el acopio de la información en una labor de 

trabajo de campo. Según Sanz (1987), en un diseño no experimental no se realiza 

ningún experimento, y por ende no puede ser una investigación de tipo aplicada, 

sino solo de tipo básica o teórica. Según Valderrama y Jaimes (2019), al diseño No 
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Experimental corresponden los niveles de investigación: exploratorios, descriptivos, 

y correlacionales.  

La simbología del diseño de investigación es la siguiente: 

Figura 1.  

Simbología del diseño de investigación 

 

 

Donde: 

M, = Es la muestra de la población 

O1 = Es la observación o medición de la variable 1 

r, = Es el coeficiente de correlación entre las dos variables  

 O2 = Es la observación o medición de la variable 2 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual: El ABP es una estrategia didáctica, es un método, 

aunque para algunos autores es una metodología que consiste en aprender 

haciendo, no deja de ser una estrategia de la didáctica moderna. Según Katz y 

Stotland (1959), la Complejidad cognitiva es un modelo educativo que consta de 

modelos mentales del conocimiento, el primero es la información, el segundo los 

constituyen los sentimientos y las emociones; y tercero vienen a ser las acciones y 

los comportamientos.  

Definición operacional: El ABP es una estrategia que combina a cuatro 

elementos articulados como son: Escenario del ABP; Necesidad del aprendizaje; 

Selección de información; y 4) Resolución de problemas. Por su parte la 

Complejidad cognitiva, es un modelo que tiene tres estructuras: lo Cognitivo, lo 

afectivo y lo conductual. Las dimensiones de la variable Complejidad cognitiva 

según Katz y Stotland (1959) y Rosemberg y Hovland (1960) son tres: dominio 

cognitivo, dominio afectivo, y dominio psicomotor. 
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Indicadores: Para la variable aprendizaje basado en problemas son veinticinco, los 

mismos que se presentan en la sección de anexos; y también para la variable 

complejidad cognitiva son veinticinco.  

Escala de medición: La escala de medición es ordinal. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: La población del presente estudio es de 150 estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Lima. Según Ñaupas et al (2013), “la 

población es el conjunto de individuos o personas o instituciones que son 

motivo de investigación. Existen dos: población objetivo y población 

accesible” (p. 246). 

Criterios de exclusión: Se excluyen a estudiantes de aquellas      

universidades que pertenecen al Estado Peruano de la ciudad de Lima. 

Criterios de inclusión: Se incluyen a estudiantes de la universidad privada 

que es la unidad de análisis y que se encuentra en la ciudad de Lima. 

3.3.2. Muestra: La muestra es de 108 estudiantes. Según Castillo Lobatón 

(2021), la muestra es un subconjunto de la población. Se ha considerado a 

cien estudiantes para que la investigación asuma una mayor confiabilidad 

en el tratamiento de los datos.   

3.3.3. Muestreo: Para determinar la muestra se recurre al muestreo. Según 

Gamarra et al (2008), el muestreo es la operación con la que se determina 

la muestra de toda población. Para que se determine, requiere de 

condiciones, en primer lugar, que sea posible la codificación de los 

integrantes de la población, segundo, que la distribución tenga las mismas 

características, tercero, que la lectura de los números sea partiendo desde 

cualquier parte de la fila. El presente estudio considera el muestreo 

probabilístico. Para las investigaciones de enfoque cuantitativo por 

excelencia se emplea el muestreo probabilístico, porque prueba que, si es 

posible que la muestra sea representativa de su población; porque, 

además, puede ser medible. Vara (2015) sostiene que el muestreo 

probabilístico precisa de la estadística y por ello se hace confiable. Ocurre 

lo contrario con el muestreo no probabilístico, es decir no es confiable, 

obviamente porque no mide, y solo se deja llevar de los razonamientos que 



20 
 

son propios del enfoque cualitativo, donde no se emplea para nada a la 

estadística. Insiste Vara (2015), en que a pesar que “los muestreos no 

probabilísticos no son confiables, sin embargo, son los más frecuentes a 

considerar en las tesis”, pero es un grave error emplearlas en las 

investigaciones de enfoque cuantitativo. Arbaiza (2014) insiste en que el 

muestreo no probabilístico como, por ejemplo: muestreo de conveniencia, 

muestreo a criterio, y muestreo consecutivo, pertenecen al enfoque 

cualitativo, donde no se recurre a la estadística, sino a la razón. Por ello, 

Hernández et al (2014), sostienen que las investigaciones descriptivas, 

correlacionales y explicativas deben ser seleccionadas mediante 

muestreos probabilísticos, pues sus variables merecen medirse y 

analizarse estadísticamente. Ñaupas (2013) enfatiza que el muestreo 

probabilístico explica el porqué de una población se puede calcular la 

muestra, precisamente porque todos los elementos de la población tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra, aquí radica el 

valor de la medición. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Según Moisés et al (2019), toda técnica siempre será considerada 

como el desempeño para un objetivo, en este caso, la recolección de los 

datos. La encuesta según Arbaiza (2004), es un método válido, apropiado y 

confiable para recolectar información que requiere la investigación. Entre sus 

ventajas está que permite minimizar los costos, antes de que se tenga que 

considerar a un estudio a la totalidad de la población. 

Instrumento: Según Arias (2018), las investigaciones cuantitativas requieren 

de un medio para el acopio de la información, ese medio es el instrumento de 

investigación. El instrumento es el cuestionario. El cuestionario según Chenet 

et al (2018), precisa de las preguntas tal cual se formularán a los entrevistados 

sobre un hecho de investigación. Este cuestionario requiere de la aplicación 

de una técnica, que puede ser la entrevista o la encuesta, según sea el caso.  

Validez: Según Moisés et al. (2019), toda investigación se somete a validez, 

sea de contenido, sea de constructo o sea de criterio. En el proyecto, será la 
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validez de Contenido, es decir aquella que intervienen los jueces expertos. No 

se recurriría a la validez de contenido, siempre y cuando existiese ya 

validaciones a los cuestionarios de las variables estudiadas. Sobre el 

particular, se expone en la parte del procedimiento cómo fue desarrollado, sin 

embargo, se enfatiza que primero se partió de la matriz de consistencia en la 

que se extrajo las dimensiones de cada una de las variables, teniéndose en 

este sentido siete dimensiones. Como segunda actividad se diseñó la matriz 

de operacionalización de variables, que contiene: variable, definición 

conceptual definición operacional, dimensiones, indicadores, escala de 

medición e instrumento. Como tercera actividad se diseñó la matriz de 

operacionalización del instrumento, que contiene: variable, dimensiones, 

indicadores, ítems o reactivos y la escala de valoración (no escala de 

medición). Por ser una tesis de enfoque cuantitativo no se podía considerar a 

la escala de Likert, por ser ésta para investigaciones de enfoque cualitativo, 

sino que se tuvo que considerar a una valoración cuantitativa y además se 

tuvo que respetar la escala de medición Ordinal, que establece una 

categorización de menor a mayor, con sus respectivas valoraciones. En todo 

lo posible se ha tratado de no confundir escala de medición con la escala de 

valoración, y también sujetarse al enfoque de investigación, que es el 

cuantitativo, donde prevalece la escala Ordinal.  

Confiabilidad: Según Córdova Baldeón (2019), la confiabilidad se da cuando 

el instrumento es sometido al coeficiente de Alpha de Cronbach.  

 

3.5. Procedimientos 

  El procedimiento de la investigación tiene dos partes, la parte 

administrativa que viene a ser el trámite en la misma universidad, y la parte 

académica que viene a ser la investigación desde su diseño como proyecto y 

la ejecución en la tesis. La tesis cumplió con desarrollar el método científico, 

y que según Bunge (1982) se desarrolla en cuatro etapas; es decir: considerar 

la primera etapa del método que viene a ser la observación en el capítulo de 

la Introducción, como señal para el planteamiento del problema; luego la 

segunda etapa del método científico que es la hipótesis, ésta ha sido expuesta 

en el mismo capítulo de la Introducción. La tercera etapa del método científico 
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que viene a ser la experimentación, estuvo expuesta en el capítulo de los 

Resultados, en la que se desplegó la estadística; y finalmente la cuarta etapa 

del método científico que vienen a ser las conclusiones, fueron expuestas al 

final de la tesis. 

  Según Valderrama y Jaimes (2019), el instrumento del cuestionario 

expone tres elementos. El primer elemento es el diseño del instrumento, el 

segundo es la validez del instrumento, y el tercer elemento es la confiabilidad 

del instrumento. Respecto a el diseño del instrumento, el procedimiento 

considerar de la matriz de consistencia las dimensiones de cada variable, y 

teniendo en cuenta el modelo Relacional despejar en sus problemas 

específicos, objetivos específicos e hipótesis específicas (Moisés et al. 2019). 

En cuanto a la validez del instrumento, el procedimiento fue recurrir solo a uno 

de ellos, es decir de la validez de constructo, de la validez de criterio, y de la 

validez de contenido, solo se recurrió a la validez de contenido, que 

específicamente es someter el instrumento de recolección de datos 

(cuestionario) para su validación por jueces expertos. Una vez validado el 

instrumento recién se procedió con la técnica de la encuesta.  

  De esa manera se cumplió con lo transversal, es decir con realizar por 

única vez la recolección de datos en una muestra determinada, conforme lo 

señaló en su momento el diseño de investigación. Respecto al tercer elemento 

del instrumento de investigación que viene a ser la confiabilidad del 

instrumento, éste fue posible a través del uso del software de IBM SPSS, 

específicamente en el hallazgo de la escala de fiabilidad, con el coeficiente de 

Alpha de Cronbach; de ese modo, para las 25 preguntas que corresponden a 

la variable 1, se obtuvo 0,906 de confiabilidad y para las 25 preguntas que 

corresponde a la variable 2, se obtuvo 0,904 de confiabilidad. La medición de 

la confiabilidad, fue posible mediante la tabla de confiabilidad de Alpha de 

Cronbach. 

 

3.6. Método de análisis de datos  

  Para el análisis de los datos la investigación desplegó dos análisis 

estadísticos. El primero es la estadística descriptiva, y el segundo es la 

estadística inferencial. Según Saavedra (2017), la estadística descriptiva 
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“permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la 

medición. La forma más frecuente de organizar la información es mediante 

tablas de distribución de frecuencias y medidas de tendencia central” (p. 222). 

El mismo autor indica que la estadística inferencial “se emplea en la 

interpretación y valoración cuantitativa de las magnitudes del fenómeno que 

se estudia, en este caso se determina las regularidades y las relaciones 

cuantitativas entre propiedades sobre la base del cálculo de la probabilidad 

de ocurrencia” (p. 223). 

  Dentro de la estadística descriptiva se procedió con la presentación 

de las tablas de distribución de frecuencia, para la primera variable existieron 

25 tablas, mientras que para la segunda variable existieron 25 tablas, en total 

50 tablas. Seguidamente se procedió con la estructuración de tablas de 

frecuencia por dimensiones, de tal manera que se tuvieron nueve tablas, las 

primeras cuatro corresponden a las cuatro dimensiones de la primera variable, 

sumado a la tabla de la variable ABP, y luego las tres dimensiones de la 

segunda variable, sumado a la tabla de la variable Complejidad cognitiva.   

  En la estadística inferencial, se ha considerado la prueba de 

normalidad. Según Oseda Gago (2018), la prueba de normalidad permite 

determinar con qué coeficiente de correlación se prueban las hipótesis por 

tratarse de una tesis de nivel correlacional, de tal manera que dependiendo 

del resultado o del hallazgo que proporcionó la prueba de normalidad según 

Kolmogorov-Smirnov, por tener una muestra de investigación superior a las 

cincuenta unidades de observación, caso contrario se hubiese probado la 

normalidad con Shapiro-Wilk, es que se procedió a probar expresamente las 

hipótesis con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Chenet Zuta 

(2015), Hurtado Tiza (2015), Oseda Gago (2015) indican que, para las 

investigaciones correlacionales, corresponde únicamente utilizar los 

coeficientes de correlación.     

 

3.7. Aspectos éticos 

  Para la presente tesis se ha considerado cuatro valores éticos, ellos 

son: la responsabilidad, valor ético que no significa puntualidad como 

equivocadamente se le percibe o cree, sino que se ha respondido o dado 
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respuesta a las pautas exigidas en el desarrollo de la tesis. Precisamente se 

indica que es responsabilidad porque se responde a una solicitud o a un 

llamado. El segundo valor es la autonomía, porque la presente tesis ha sido 

redactada considerando a las propias ideas del responsable de la tesis, no 

cayendo en el error de ser víctima de la alienación o víctima de la enajenación, 

sino de la verdadera autonomía de presentar la tesis. El tercer valor es la no 

maleficencia, a razón de que la tesis no genera daño a ninguna persona o 

institución. El cuarto valor es la justicia porque se espera la aprobación 

favorable, en justicia a los esfuerzos desplegados en la ejecución de la 

presente tesis. 
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IV. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los datos que corresponden a la estadística 

descriptiva. 

 

Tabla 1 

Aprendizaje basado en problemas 

 

 

Se muestra en la tabla 1, se observó que, el aprendizaje basado en problemas 

presenta porcentaje significativos de su desarrollo en los estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Lima, tal es así que el 52.24% y el 43.38 

figuran en los niveles alto y muy alto respectivamente en lo que corresponde al 

escenario del ABP; de la misma razón, la necesidad del aprendizaje presenta 

que el 50.61% y el 44.13% en los niveles alto y muy alto respectivamente. De la 

misma manera la selección de la información presenta el 49.22% y el 44.44% 

en los niveles alto y muy alto respectivamente; y finalmente, en la resolución de 

problemas se observa que el 45.21% y el 49.84% en los niveles alto y muy alto 

respectivamente.  
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Tabla 2 

Complejidad cognitiva 

 

 

Tal y como se muestra en la tabla 2, se observó que, la complejidad cognitiva 

presenta un porcentaje significativo en su desarrollo como variable; tal es así 

que el dominio cognitivo, reporta que el 48.61% y el 46.66% se encuentra en los 

niveles alto y muy alto; le sigue el dominio afectivo, con el 49.33% y el 45.76% 

en los niveles alto y muy alto respectivamente. Continua el dominio psicomotor, 

con el 47.53% y el 47.63% en los niveles alto y muy alto respectivamente. 

 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ABP ,254 108 ,000 ,673 108 ,000 

COMPLEJIDAD 
COGNITIVA 

,238 108 ,000 ,677 108 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Se observa en la tabla 3, que la prueba de normalidad da como resultado que los 

datos hallados no tienen una distribución normal, por tanto, se toma la decisión de 

que se proceda a probar las hipótesis con el coeficiente de correlación de 

Spearman. 

Prueba de Hipótesis general 

H1: Existe una relación entre el Aprendizaje Basado en Problemas y la Complejidad 

cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

H0: No existe una relación entre el Aprendizaje Basado en Problemas y la 

Complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad 

de Lima, 2022. 

 

Tabla 4 

Prueba de la hipótesis general 

 

Correlaciones 

 ABP 
COMPLEJIDAD 

COGNITIVA 

Rho de 
Spearman 

ABP Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,617** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

COMPLEJIDAD 
COGNITIVA 

Coeficiente de 
correlación 

,617** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

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

 

En la tabla 4 se observó que existe una correlación directa entre el aprendizaje 

basado en problemas y la complejidad cognitiva de 0,617 y como la significancia 

dio como resultado 0,000, entonces, se acepta la hipótesis alterna y se procede a 

rechazar la hipótesis nula. 
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Prueba de Hipótesis específica 1 

H1: Existe relación entre el escenario del ABP y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

H0: No existe relación entre el escenario del ABP y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

 

Tabla 5 

Prueba de la hipótesis específica 1 

 
Correlaciones 

 Escenario del ABP 
Complejidad 

Cognitiva 

Rho de 
Spearman 

Escenario del ABP Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,409** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Complejidad 
Cognitiva 

Coeficiente de 
correlación 

,409** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

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

 
En la tabla 5, se aprecia que la correlación entre el escenario del ABP y la 

complejidad cognitiva es directa, a razón de que el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman indica ser de 0,409, y como la significancia alcanzó el 0,000, se 

procede a aceptar la hipótesis alterna y a rechazar la hipótesis nula. 
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Prueba de Hipótesis específica 2 

H1: Existe relación entre la necesidad del aprendizaje y la complejidad cognitiva en 

los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

 

H0: No existe entre la necesidad del aprendizaje y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

 

Tabla 6 

Prueba de la hipótesis específica 2 

 

Correlaciones 

 
Necesidad del 

aprendizaje 
Complejidad 

Cognitiva 

Rho de 
Spearman 

Necesidad del 
aprendizaje 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,612** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Complejidad 
Cognitiva 

Coeficiente de 
correlación 

,612** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

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

 

En la tabla 6, se aprecia que, la correlación que existe entre la necesidad del 

aprendizaje y la complejidad cognitiva llega a 0,612; por tanto, es de una relación 

directa; y como la significancia llega a 0,000 se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Prueba de Hipótesis específica 3 

H1: Existe relación entre la selección de información y la complejidad cognitiva en 

los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022 

H0: Existe relación entre la selección de información y la complejidad cognitiva en 

los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

 

Tabla 7 

Prueba de la hipótesis específica 3 

Correlaciones 

 
Selección de 
información 

Complejidad 
Cognitiva 

Rho de Spearman Selección de 
información 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,468** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

COMPLEJIDAD 
COGNITIVA 

Coeficiente de 
correlación 

,468** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

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

En la tabla 7, se observa que, la correlación que existe entre la selección de 

información y la complejidad cognitiva alcanza a 0,468 por tanto es de una relación 

directa; y como la significancia llega a 0,000 se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Prueba de Hipótesis específica 4 

H1: Existe relación entre la resolución de problemas y la complejidad cognitiva en 

los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022 

H0: Existe relación entre la resolución de problemas y la complejidad cognitiva en 

los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

 

Tabla 8 

Prueba de la hipótesis específica 4 

Correlaciones 

 
Resolución de 

problemas 
Complejidad 

Cognitiva 

Rho de 
Spearman 

Resolución de 
problemas 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,500** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Complejidad 
Cognitiva 

Coeficiente de 
correlación 

,500** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

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

 

En la tabla 8, se observa que, la relación entre la resolución de problemas y la 

complejidad cognitiva existe 0,500 de correlación, y como la significancia alcanzó 

el 0,000 se indica que se deba de aceptar la hipótesis alterna y a rechazar la 

hipótesis nula.  
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V. DISCUSIÓN 

Al inicio de la investigación se formuló el objetivo general: Determinar la 

relación que existe entre el Aprendizaje Basado en Problemas y Complejidad 

cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. 

Luego de aplicar los instrumentos de investigación se tiene los siguientes 

resultados, una correlación de 0,617 empleándose el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman. 

Haciendo un breve análisis a las dimensiones de la variable aprendizaje 

basado en problemas, se detalla que la dimensión escenario del ABP los 

estudiantes indican que se encuentran en el nivel alto con el 52.24% y en el 43.38% 

en el nivel muy alto. En cuanto a la dimensión necesidad del aprendizaje, éste 

presenta el 50.61% en el nivel alto, seguido del 44.13% en el nivel muy alto. La 

dimensión selección de la información presenta el 49.22% en el nivel alto, seguido 

del 44.44% en el nivel muy alto. En cuanto a la dimensión resolución de problemas, 

se aprecia que el 49.84% figura en el nivel muy alto, seguido del 45.21% en el nivel 

alto. Los resultados hallados en la tesis, coinciden con Alarcón (2022), porque en 

la investigación se desliza para hacer investigación se requiere de la comprensión 

acerca de los procesos de la investigación, desde que se empiezan a diseñar los 

instrumentos, los mismos que posteriormente serán llevados al trabajo de campo 

para la realización de la encuesta, y que sobre todo, en cada momento, no deje de 

tenerse claro que lo que se buscaba era a través de la investigación descubrir 

conocimientos, y también contribuir con el desarrollo de las estrategias 

investigativas en las instituciones públicas. 

Cabe señalar que, el aprendizaje basado en problemas conocida como ABP, 

por ser una estrategia didáctica, por representar ser un método, siempre seguirá la 

lógica de su curso investigativo y además forma parte de la verdad científica, en la 

medida que cada descubrimiento favorece a que el valor de cada uno de ellos, 

trascienda y no sea solo un saber pasajero. Precisamente por ello, se insiste en 

que aquello que está orientado a la solución de problemas con la presentación de 

productos (proyectos) en los cuales el estudiante contribuye con la solución, es el 

método. Por ello, una vez más, se remarca que el aprendizaje resulta siempre como 

consecuencia de la ejecución de la solución a la problemática expuesta. 
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Haciendo un breve análisis a las dimensiones de la variable aprendizaje 

basado en problemas, se detalla que la dimensión dominio cognitivo, el nivel alto 

presenta el 48.61% seguido del nivel muy alto con el 46.66%. De la misma manera, 

la dimensión dominio afectivo, presenta el nivel alto con el 49.33% seguido del 

45.76%. Y en referencia a la dimensión dominio psicomotor, éste presenta el nivel 

muy alto con el 47.63%, seguido del nivel alto con el 47.53%. 

A ello, se suma que, las cuatro dimensiones de la variable aprendizaje basado 

en problemas han tenido porcentajes representativos en los niveles de alto y muy 

alto, lo que significa que la estrategia del ABP en la unidad de análisis, se ha 

desarrollado de manera favorable. Cabe ratificar lo señalado por Larmer y 

Mergendoller (2010), al reconocer que el ABP fomenta a que el estudiante asuma 

una actitud positiva hacia el aprendizaje. Y, es más, la mejor forma de aprender y 

de asumir responsabilidades en el aprendizaje es buscando la solución a 

problemas, y más aún cuando interiormente se refleja la toma de decisiones en la 

resolución de los problemas. Precisamente por ello, es que la estrategia del ABP 

en los últimos años viene dando resultados muy provechosos en el campo 

académico, a razón de que, por un lado, fomenta la responsabilidad de resolver 

dificultades, y asumir sus impactos y trascendencias, de la misma manera, 

contribuye a la maduración de las personas. Es sabido que las personas 

demuestran mayor madurez en la medida que asumen la mayor parte de las 

responsabilidades. Solo los cobardes buscan culpables, en tanto que los valientes 

asumen las consecuencias. Precisamente este método esconde esa fortaleza en 

cada uno de los estudiantes de educación superior. Conceptualmente la 

complejidad cognitiva, es aquella habilidad que consiste en la imperiosa necesidad 

de analizar una información con una infinidad de detalles empleando los órganos 

sensoriales para abstraer dicha información y a través de diversos procesos 

mentales.  

Para que las pruebas de las hipótesis sean determinadas con qué coeficiente 

se debería de poner en marcha, se procedió con la prueba de normalidad de 

Kolmogorov Smirnov, a razón de que la muestra es de 108 entrevistas. Y como los 

datos, llegaron a ser muy favorables para ambas variables, en vista a que para las 

indicadas hubo una alta significancia del 0.000; por tanto, se terminó dando como 
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resultado la no distribución de datos, por tanto, se recurrió al coeficiente de Rho de 

Spearman para la indicada prueba de las hipótesis. 

 

Respecto al objetivo específico 1. Determinar la relación que existe entre el 

escenario del ABP y la complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad 

privada de la ciudad de Lima, 2022. Luego de aplicar los instrumentos de 

investigación se tiene los siguientes resultados: una correlación directa de 0.409 

entre la dimensión escenario del ABP y la variable complejidad cognitiva, y como 

también se tuvo una alta significancia, se aceptó la hipótesis alterna, y se rechazó 

la hipótesis nula. De alguna manera este resultado coincide con los hallazgos de 

Flores y Rondón (2020) que demuestra que el aprendizaje basado en problemas 

(ABP) no está separado de los procesos de las ciencias de la educación, 

específicamente del rendimiento académico. Es sabido que, para lograr un alto 

índice en el rendimiento académico, no basta la rendición de pruebas escritas, sino 

poner en primer lugar el logro de los aprendizajes de manera gradual y sostenida.  

De la misma manera, coincide con la investigación de Herrera (2020), porque todo 

proceso que sea investigado amerita que demuestre una secuencia de los 

momentos de la investigación, uno diferente de otro, es decir, compatibilizar los 

aprendizajes con el constante estudio de los nuevos descubrimientos que el ABP 

tiene como ventaja respecto a los métodos didácticos. 

 En cuanto al objetivo específico 2. Determinar la relación que existe entre la 

necesidad del aprendizaje y la complejidad cognitiva en los estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. Luego de aplicar los instrumentos 

de investigación se tiene los siguientes resultados: una correlación de 0,612 entre 

la necesidad del aprendizaje y la complejidad cognitiva, y por tener una alta 

significancia con el 0,000, se tuvo que aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula. Este resultado se corrobora con la investigación de Guerrero (2022) 

que sostiene que la necesidad de aprender, conduce a que se aprecie el valor del 

Aprendizaje Significativo, desde su modelo y desde sus características, y porque el 

teoricismo sigue imperando al igual que el memorismo, cual sombra del 

conductismo sobrevive, sin importar si se trata de la educación en pregrado o en 

posgrado. De la misma manera coincide con los estudios de Damián y Dávila (2019) 

en la tesis titulada Análisis comparativo de la complejidad cognitiva de la gestión de 
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proyecto en el desarrollo de software. Cuando se trata a la complejidad cognitiva, 

se deja en claro, que no es lo mismo que la complicación cognitiva. La complejidad 

es una admiración de la realidad objetiva en la sociedad, pero no representa ser 

parte de su problema, sino que es la consecuencia de muchos procesos de saberes 

que guardan una relación implícita entre ellos, es decir, entre el conocimiento, la 

experiencia, la práctica investigativa, y en especial, los beneficios que se evidencian 

en el bienestar que le da a la sociedad y a la comunidad científica y humana. 

Respecto al objetivo específico 3. Determinar la relación que existe entre la 

selección de información y la complejidad cognitiva en los estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. Luego de aplicar los instrumentos 

de investigación se tiene los siguientes resultados: una correlación de 0,468 entre 

ambas; y por tener una alta significancia que llega al 0,000, se aceptó la hipótesis 

alterna y se rechazó la hipótesis nula. Estos resultados son favorables, tal como 

también los arriba la investigación de Arbizú (2019) en la tesis, demuestra una vez 

más que, la selección de la información permite que la redacción de textos en el 

idioma inglés, está estrechamente vinculada con las estrategias cognitivas, y que 

además cultivar el arte de la lectura, dará lugar a la apertura de los paradigmas 

sobre el particular. Una vez más, se concede razón a que los profesionales de las 

ciencias de la educación deben de ser muy prudentes y reservados al momento de 

seleccionar los datos o al momento de conservar una información, recientemente 

descubierta para el beneficio de la humanidad. Es propósito es la salvaguarda de 

la información, y por ello, así misma se enriquece la complejidad cognitiva. La teoría 

indica que la Selección de información; directamente permite solucionar un 

problema cuanto mejor se le conozca más, sobre todo cuando el abordaje de su 

solución también será proporcional a la problemática, pero también se debe de 

tener en cuenta el tiempo en que se conservas o en que se la explota. Al respecto,  

Casart et al (2011), indica que el ABP al momento de seleccionar la información 

considera que se convierte en una compleja tarea cognitiva y a la vez asume una 

rigurosa comprensión de su propia evaluación, por lo que la hace muy interesante. 

De la misma manera cuando la información por ser específica favorece a su 

especialización (Castro et al, 2012), y por consiguiente se torna en una ventaja 

competitiva. 
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En cuanto al objetivo específico 4. Determinar la relación que existe entre la 

resolución de problemas y la complejidad cognitiva en los estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. Luego de aplicar los instrumentos 

de investigación se tiene los siguientes resultados: una correlación de 0,500 entre 

la indicada dimensión y la variable establecida; y por tener una alta significancia de 

0,000 se tuvo que aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Estos 

resultados se corroboran con la investigación de Morante (2020) en la tesis titulada 

Efectos del aprendizaje basado en problemas (ABP). Los resultados muestran que 

la condición de instrucción ABP produce mejor, o en todo caso igual aprendizaje 

conceptual que la condición de instrucción de Exposición-Discusión. En una 

segunda fase del estudio, a partir de las valoraciones de los estudiantes y la 

docente sobre el ABP- recogidas mediante entrevistas- se identificó los posibles 

mecanismos asociados al funcionamiento exitoso del ABP: percepción de las 

destrezas y formas de aprender de los estudiantes sobre su motivación y 

percepción subjetiva de aprendizaje, la regulación de las emociones asociadas a lo 

académico, la formulación de problemas de la vida real, la selección de fuentes 

bibliográficas y la capacidad del docente para guiar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Esta dimensión es la Resolución de problemas, donde para cada problema 

encontrado, existe una solución que lo amerite. Al respecto, Corzo (2017), 

considera que, la percepción de resolver un problema desde la infancia forma 

mentalmente a los niños a que ser una persona adulta, se consigue resolviendo 

problemas. Asimismo, la experiencia de la resolución de los problemas, permite que 

no solo se tome decisiones, sino de algo más profundo, que es tomar riesgos y 

también no contentarse con el manejo de una sola decisión, sino de otras 

soluciones, (no alternativas), para ampliar los criterios en la fundamentación de las 

soluciones según corresponda. Para tomar decisiones, se debe primer tener en 

cuenta la presencia de una problemática previamente expuesta. Luego se debe de 

proponer todas las alternativas existentes y que se encuentren expuestas en sus 

ventajas, beneficios y satisfacciones. 

 De seguido se debe de realizar una evaluación a cada una de esas 

alternativas. Y como lo señala la teoría de toma de decisiones, cada una de las 

alternativas deba ser sometida una evaluación en base a tres criterios, el primero 
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es el que está enriquecido de información y por ello, se dice que es la certeza, 

mientras que el segundo criterio, es conocido como el de riesgo, un riesgo en el 

que, se está dispuesto a apostar que será el mejor ante la situación de crisis; y el 

tercero, es el criterio de la incertidumbre. Una incertidumbre donde el 

desconocimiento es lo que privilegia a no saber nada de nada, ni de sus nefastas 

consecuencias, como de sus improbables soluciones. Luego viene el análisis 

concienzudo de cada una de estos tres criterios, y finalmente, se elige al que se 

cree que sea el más indicado. Solo así, la toma de decisiones asume una madurez 

en su proceso. Elegida la alternativa, ésta se convierte en decisión a tomar, y lo que 

queda es la verificación o corroboración de que la decisión que se toma, resolvió el 

problema. De esa manera la resolución del problema, corona todo el proceso de la 

resolución de problemas dentro del plano educativo. En este sentido señala Díaz 

(2011) al indicar que los programas de estrategias cognitivas ejercen una influencia 

en el pensamiento analítico de las personas, mucho más si desde siendo niños fue 

desarrollado bajo una guía del docente. Resolver problemas es parte de la vida, es 

así como crece el ser humano, es la raíz de la toma de decisiones, la misma que 

convierte en una cadena, desde enamorarse, elegir una profesión, elegir a la 

esposa, a la casa donde vivir, a la empresa que constituir, a los empleados que 

contratar, etc.  

En relación a fortaleza de la investigación podemos mencionar que el método 

que se utilizó fue adecuado ya que permitió observar un análisis más claro y de una 

forma rápida. Con respecto a las debilidades que se presentaron, podemos señalar 

algunas como: la aplicación de las encuestas no es tan confiable al 100% con 

respecto a la honestidad y el tiempo de su aplicación; no se tomó en cuenta la 

situación de una población más numerosa para el recojo de la información; para 

llevar a cabo el estudio también se omitió el recojo de información de otras 

instituciones. En referencia a las limitaciones de la investigación, se logró identificar 

el factor del tiempo en cuanto a la encuesta realizada, el cual fue de forma 

asincrónica por medio del formulario, esto permitió que muchas de las personas 

encuestadas no respondan en los tiempos estipulados y en algunos casos 

mencionaron que les faltó tiempo y, en cuanto a la objetividad de las respuestas, se 

recomienda la aplicación a un grupo mayor o caso contrario a dos instituciones 

diferentes para una investigación a mayor profundidad.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: 

Existe relación entre el aprendizaje basado en problemas y complejidad cognitiva 

en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022 Luego de 

aplicar los instrumentos de investigación se tiene el coeficiente de correlación fue 

igual a 0,617, además que por tener la alta significancia de 0,000 < 0,05, se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Segunda:  

Existe relación entre el escenario del ABP y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. Luego de 

aplicar los instrumentos de investigación se tiene una correlación de 0,409, y por 

tener una alta significancia se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula.  

Tercera:  

Existe relación entre la necesidad del aprendizaje y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. Luego de 

aplicar los instrumentos de investigación se tiene una correlación de 0,612 y por 

tener una alta significancia de 0,000, se determina que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Cuarta:  

Existe relación entre la selección de información y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. Luego de 

aplicar los instrumentos de investigación se tiene una correlación de 0,468 y por 

tener una alta significancia de 0,000 se acepta kla hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Quinta:  

Existe relación entre la resolución de problemas y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022. Luego de 

aplicar los instrumentos de investigación se tiene una correlación de 0,500; y por 

haber obtenido una alta significancia que llega a 0,000, se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula.   
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: 

Se recomienda que, las autoridades de la universidad de estudio, refuerce la 

relación entre el aprendizaje basado en problemas y la complejidad cognitiva, ya 

que es importante que se reporte así como también se sabe que existe correlación, 

y existe la reciprocidad entre ambas temáticas. 

Segunda:  

Se recomienda que, la relación entre el escenario del ABP y la complejidad 

cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, 2022, 

se vea promovida por las autoridades de la unidad de análisis. Así mismo es 

oportuno indicar que el escenario del ABP favorece para el resto del aprendizaje, 

en que no necesariamente se desarrollen mediante esta estrategia. 

Tercera:  

Se recomienda que, la relación que existe entre la necesidad del aprendizaje y la 

complejidad cognitiva en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad 

de Lima, 2022, sea acompañada de capacitaciones y taller de coaching para 

electos de mayor crecimiento académico. 

Cuarta:  

Se recomienda que, las autoridades de la universidad promuevan la relación 

significativa entre la selección de información y la complejidad cognitiva en los 

estudiantes, porque contribuirá a que se difunda más los beneficios tanto de la 

estrategia del ABP como de la trascendencia que encierra la complejidad misma.  

Quinta:  

Se recomienda que, todas las autoridades de la indicada universidad consideren 

dentro de sus planes de trabajo, la trascendencia del valor que existe en la relación 

entre la resolución de problemas y la complejidad cognitiva, dado que las personas 

desde la formación profesional deben entrenarse en la toma de decisiones y en 

saber asumir mayores responsabilidades.   
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Anexo 1 
Matriz de consistencia 
  

Título:  Aprendizaje Basado en Problemas y Complejidad cognitiva en estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima 
- 2022 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  
 Tipo de investigación: Básica 
 
 Nivel de investigación: 

Correlacional 
 
 Diseño y esquema de 

investigación:   
No experimental 

 

 
 

Variables:  ABP – Complejidad 

cognitiva 

 
 Población: 150  

 
 Muestra: 108 

 
 Técnica: Encuesta 

 
 Instrumento: Cuestionario 
 

¿Qué relación existe entre el 
Aprendizaje Basado en Problemas 
y Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad 
privada de la ciudad de Lima – 
2022? 

Determinar la relación que existe entre 
el Aprendizaje Basado en Problemas y 
Complejidad cognitiva en estudiantes de 
una universidad privada de la ciudad de 
Lima – 2022 

Existe relación entre el Aprendizaje Basado en 
Problemas y Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad privada de la 
ciudad de Lima – 2022. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Qué relación existe entre el 

escenario del ABP y la 
Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad 
privada de la ciudad de Lima – 
2022? 

1. Determinar la relación que existe 
entre el escenario del ABP y la 
Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad 
privada de la ciudad de Lima – 2022. 

1. Existe relación directa y significativa entre el 
escenario del ABP y la Complejidad cognitiva 
en estudiantes de una universidad privada de 
la ciudad de Lima – 2022. 

2. ¿Qué relación existe entre la 
necesidad del aprendizaje y la 
Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad 
privada de la ciudad de Lima – 
2022? 

2. Determinar la relación que existe 
entre la necesidad del aprendizaje y 
la Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad 
privada de la ciudad de Lima – 2022. 

2. Existe relación entre la necesidad del 
aprendizaje y la Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad privada de la 
ciudad de Lima – 2022 

3. ¿Qué relación existe entre la 
selección de información y la 
Complejidad cognitiva en una 
universidad privada de la 
ciudad de Lima – 2022? 

3. Determinar la relación que existe 
entre la selección de información y 
la Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad 
privada de la ciudad de Lima – 2022 

3. Existe relación entre la selección de 
información y la Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad privada de la 
ciudad de Lima – 2022 

4. ¿Qué relación existe entre la 
resolución de problemas y la 
Complejidad cognitiva en una 
universidad privada de la 
ciudad de Lima – 2022? 

4. Determinar la relación que existe 
entre la resolución de problemas y la 
Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad 
privada de la ciudad de Lima – 2022 

4. Existe relación entre la resolución de 
problemas y la Complejidad cognitiva en 
estudiantes de una universidad privada de la 
ciudad de Lima – 2022 
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Anexo 2 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Aprendizaje basado en problemas 

 
Variables de 

estudio 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores ítems 
Indicadores 
de medición 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMAS 

Según Blank (1997) 
y Dickinsion et al, 
(1998), el ABP es un 
método, aunque 
para algunos 
autores es una 
metodología que 
consiste en aprender 
haciendo 

El escenario del 
ABP es la 
estrategia del 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas. 

ESCENARIO DEL 
ABP 

Reconocimiento de 
problemas 

Items 1, Items 2, Items 3, Items 4, Items 5, Items 6, 
Items 7  

Ordinal 

 
Conocimiento para elaborar 
árboles 

 
 

Formulación de objetivos  
 

Diseño de cronograma  
La necesidad del 
aprendizaje es la 
estrategia del 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas. 

NECESIDAD DE 
APRENDIZAJE 

Investigación de 
publicaciones 

Items 8, Items 9, Items 10, Items 11, Items 12, Items 
13 

Comprensión de fuentes  Ordinal 
Organizar temas  

 
 
 
 

Diseño de investigación  
La selección de 
información es la 
estrategia del 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas. 

SELECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Elaboración de instrumentos Items 14, Items 15, Items 16, Items 17, Items 18, 
Items 19. 

Articulación de técnicas  Ordinal 
Determinación de la 
muestra 

 

Organización de equipos  
La resolución de 
problemas es la 
estrategia del 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas. 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Procesamiento de datos 

 
 
Items 20, Items 21, Items 22, Items 23, Items 24, 
Items 25. 

Elaboración de tablas 
estadísticas 

 

Análisis e interpretación de 
datos 
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Anexo 3 
Matriz de operacionalización de la variable 2: Complejidad cognitiva 

 
Variables de 

estudio 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores ítems 
Indicadores 
de medición 

COMPLEJIDAD 
COGNITIVA 

Según Katz y 
Stotland (1959), es 
aquella habilidad 
que consiste en la 
imperiosa necesidad 
de analizar una 
información con una 
infinidad de detalles 
empleando los 
órganos sensoriales 
para abstraer dicha 
información y a 
través de diversos 
procesos mentales. 

El dominio 
cognitivo es la 
estrategia de la 
complejidad 
cognitiva. 

DOMINIO 
COGNITIVO 

Identificación de procesos  Ordinal 
Automatización de 
habilidades 

Items 1, Items 2, Items 3, Items 4, Items 5, Items 6, 
Items 7, Items 8, Items 9 

Identificación de trabajos  
Complejidad aprendida  

 
 
 
 
 Ordinal 

El dominio afectivo 
es la estrategia de 
la complejidad 
cognitiva. 

DOMINIO 
AFECTIVO 

Coeficiente intelectual  

Capacidad adquirida 
Items 10, Items 11, Items 12, Items 13, Items 14, 
Items 15, Items 16  

  
Participación del docente  

 
 

 

El dominio 
piscomotor es la 
estrategia de la 
complejidad 
cognitiva. 

DOMINIO 
PSICOMOTOR Coordinación 

neuromuscular 

 Ordinal 
 
Items 17, Items 18, Items 19, Items 20, Items 21, 
Items 22, Items 23, Items 24, Items 25. 

Presencia de la música  
Práctica de ejercicios  

Cumplimiento de tareas 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
Anexo 4 
Instrumento que mide:  
 

CUESTIONARIO SOBRE EL APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS 

Estimado docente, la presente forma parte de un estudio científico con la finalidad de recoger 
información valiosa sobre el APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS en una universidad privada, al 
mismo tiempo precisar que la encuesta es íntegramente anónima y sus resultados son de 
carácter confidencial. 
 
No existen respuestas correctas o incorrectas, por favor responda sinceramente según su 
percepción, siendo necesario responder la totalidad de las preguntas.   
 
Datos generales: Género: Masculino (    )  Femenino (    ) 
Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 

 
1. Muy Bajo (MB)     2. Bajo (B)  -  3 Medio (M)  4. Alto (A)  -  5. Muy Alto (MA) 

 

N.º Items Categorías 

DIMENSIÓN: ESCENARIO DEL ABP MB B M A MA 

01 
Consideras que tienes la capacidad para identificar un problema en base a 
síntomas 

     

02 
Crees que puedes reconocer el problema como principal dificultad 
encontrada 

     

03 Consideras tener el conocimiento para elaborar el árbol de problemas      

04 Consideras tener el conocimiento para elaborar el árbol de objetivos      

05 Crees poder formular los objetivos a partir de la identificación del problema      

06 
Crees saber el despliegue de los objetivos específicos desde el objetivo 
general 

     

07 Estimas organizar bien el cronograma de actividades      

IMENSIÓN: NECESIDAD DEL APRENDIZAJE MB B M A MA 

08 Sabes investigar publicaciones referidas sobre un determinado tema      

09 Comprendes la naturaleza de las fuentes de investigación      

10 Sabes organizar los temas generales y los temas específicos      

11 Consideras redactar bien las hipótesis de trabajo      

12 Comprendes la enumeración de las variables a tratar en orden de prioridad      

13 Sabes identificar las variables y sub variables de las hipótesis de trabajo      

DIMENSIÓN: SELECCIÓN DE INFORMACION MB B M A MA 

14 Sabes identificar a las unidades de análisis donde encontrar información      

15 Conoces sobre el diseño de la investigación      

16 Comprendes cómo elaborar instrumentos de investigación      

17 Sabes articular la técnica de investigación por aplicar      

18 Estimas correctamente la determinación de la muestra de investigación      

19 Sabes organizar a los equipos de trabajo para la recolección de datos      

DIMENSIÓN: RESOLUCION DE PROBLEMAS MB B M A MA 

20 Sabes procesar la información      

21 Comprendes cómo se seleccionan los datos hallados      

22 Sabes tabular los datos encontrados      

23 Comprendes cómo se elaboran las tablas estadísticas      

24 Sabes interpretar los datos hallados      

25 Sabes cómo se presentan las conclusiones      

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 
Instrumento que mide:  
 

CUESTIONARIO SOBRE LA COMPLEJIDAD COGNITIVA 

Estimado docente, la presente forma parte de un estudio científico con la finalidad de recoger 
información valiosa sobre la COMPLEJIDAD COGNITIVA en una universidad privada, al mismo 
tiempo precisar que la encuesta es íntegramente anónima y sus resultados son de carácter 
confidencial. 
 
No existen respuestas correctas o incorrectas, por favor responda sinceramente según su 
percepción, siendo necesario responder la totalidad de las preguntas.   
 
Datos generales: Género: Masculino (    )  Femenino (    ) 

 
Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 

 
1. Muy Bajo (MB)     2. Bajo (B)  -  3 Medio (M)  4. Alto (A)  -  5. Muy Alto (MA) 

 

N.º Items categorías 

DIMENSIÓN: DOMINIO COGNITIVO MB B M A MA 

01 
Crees identificar fácilmente la presencia de procesos altamente 
sistematizados en la enseñanza que imparte el docente o la docente 

     

02 
Consideras importante la automatización de habilidades o destrezas 
aprendidas como parte de tu aprendizaje como estudiante 

     

03 
Identificas claramente la diferencia de trabajos universitarios complejos de 
los trabajos universitarios complicados 

     

04 Estimas saber de la complejidad de procesos aprendidos      

05 
Consideras la inserción del pensamiento crítico en los trabajos 
académicos universitarios 

     

06 
Consideras valiosa la presencia del pensamiento crítico en las 
intervenciones académicas como estudiante universitario 

     

07 Consideras la formación de pensamiento crítico en tu trabajo      

08 Cree usted tener la capacidad de autocrítica      

09 Cree usted tener una capacidad de crítica      

IMENSIÓN: DOMINIO AFECTIVO MB B M A MA 

10 
Crees que tienes un coeficiente intelectual sobre el promedio de las 
personas 

     

11 
Estimas la valoración de tus capacidades adquiridas como fortalezas para 
el estudio 

     

12 
Consideras la presencia de implicaciones o dificultades presentadas en la 
enseñanza 

     

13 
Consideras que una llamada de atención de parte del docente te afecta 
hasta tal punto que pretendes tomar la decisión de abandonar los estudios 

     

14 
Consideras que es importante tener un estado de ánimo alegre, tranquilo 
para realizar tus trabajos académicos 

     

15 
Crees que existen implicaciones o dificultades presentadas en el 
aprendizaje 

     

16 De qué manera existe afectación por la evaluación de la comprensión      

DIMENSIÓN: DOMINIO PSICOMOTOR MB B M A MA 

17 Consideras importante la coordinación neuro-muscular para hacer trabajos      

18 Consideras importante el desarrollo neuro-muscular para hacer trabajos      
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19 
Consideras que es importante practicar ejercicios neuro-musculares 
durante los estudios universitarios 

     

20 Cuando realizas ejercicios, te acompañas de la música de tu preferencia      

21 
Crees tú que para obtener un mayor aprendizaje como estudiante 
universitario se deba de practicar Tai Chi 

     

22 
Crees que tiene valor el responder a las preguntas del docente de manera 
rápida como para demostrar el dominio de la asignatura 

     

23 
Al cumplimiento de las tareas académicas dejadas por el docente le das 
una respuesta rápida y precisa 

     

24 
Crees que tiene valor la actuación rápida y precisa para demostrar 
dominios de tu conocimiento adquirido 

     

25 

Consideras el valor cognoscitivo para la aplicación de procedimientos 
aprendidos, es decir crees que para hacer la práctica debes de saber muy 
bien la teoría 

     

Gracias por su colaboración 

 
 
 

 



 
 

 
 

Anexo 6 
Certificado de validez por juicio de expertos 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: ESCENARIO DEL ABP Si No Si No Si No  

01 Consideras que tienes la capacidad para identificar un problema en base a síntomas x  x  x   

02 Crees que puedes reconocer el problema como principal dificultad encontrada x  x  x   

03 Consideras tener el conocimiento para elaborar el árbol de problemas x  x  x   

04 Consideras tener el conocimiento para elaborar el árbol de objetivos x  x  x   

05 Crees poder formular los objetivos a partir de la identificación del problema x  x  x   

06 Crees saber el despliegue de los objetivos específicos desde el objetivo general x  x  x   

07 Estimas organizar bien el cronograma de actividades x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: NECESIDAD DEL APRENDIZAJE Si No Si No Si No  

08 Sabes investigar publicaciones referidas sobre un determinado tema x  x  x   

09 Comprendes la naturaleza de las fuentes de investigación x  x  x   

10 Sabes organizar los temas generales y los temas específicos x  x  x   

11 Consideras redactar bien las hipótesis de trabajo x  x  x   

12 Comprendes la enumeración de las variables a tratar en orden de prioridad x  x  x   

13 Sabes identificar las variables y sub variables de las hipótesis de trabajo x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: SELECCIÓN DE INFORMACION Si No Si No Si No  

14 Sabes identificar a las unidades de análisis donde encontrar información x  x  x   

15 Conoces sobre el diseño de la investigación x  x  x   

16 Comprendes cómo elaborar instrumentos de investigación x  x  x   

17 Sabes articular la técnica de investigación por aplicar x  x  x   

18 Estimas correctamente la determinación de la muestra de investigación x  x  x   

19 Sabes organizar a los equipos de trabajo para la recolección de datos x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: RESOLUCION DE PROBLEMAS Si No Si No Si No  

20 Sabes procesar la información x  x  x   

21 Comprendes cómo se seleccionan los datos hallados x  x  x   

22 Sabes tabular los datos encontrados x  x  x   

23 Comprendes cómo se elaboran las tablas estadísticas x  x  x   
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24 Sabes interpretar los datos hallados x  x  x   

25 Sabes cómo se presentan las conclusiones x  x  x   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: ESCENARIO DEL ABP Si No Si No Si No  

01 Consideras que tienes la capacidad para identificar un problema en base a síntomas x  x  x   

02 Crees que puedes reconocer el problema como principal dificultad encontrada x  x  x   

03 Consideras tener el conocimiento para elaborar el árbol de problemas x  x  x   

04 Consideras tener el conocimiento para elaborar el árbol de objetivos x  x  x   

05 Crees poder formular los objetivos a partir de la identificación del problema x  x  x   

06 Crees saber el despliegue de los objetivos específicos desde el objetivo general x  x  x   

07 Estimas organizar bien el cronograma de actividades x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: NECESIDAD DEL APRENDIZAJE Si No Si No Si No  

08 Sabes investigar publicaciones referidas sobre un determinado tema x  x  x   

09 Comprendes la naturaleza de las fuentes de investigación x  x  x   

10 Sabes organizar los temas generales y los temas específicos x  x  x   

11 Consideras redactar bien las hipótesis de trabajo x  x  x   

12 Comprendes la enumeración de las variables a tratar en orden de prioridad x  x  x   

13 Sabes identificar las variables y sub variables de las hipótesis de trabajo x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: SELECCIÓN DE INFORMACION Si No Si No Si No  

14 Sabes identificar a las unidades de análisis donde encontrar información x  x  x   

15 Conoces sobre el diseño de la investigación x  x  x   

16 Comprendes cómo elaborar instrumentos de investigación x  x  x   

17 Sabes articular la técnica de investigación por aplicar x  x  x   

18 Estimas correctamente la determinación de la muestra de investigación x  x  x   

19 Sabes organizar a los equipos de trabajo para la recolección de datos x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: RESOLUCION DE PROBLEMAS Si No Si No Si No  

20 Sabes procesar la información x  x  x   

21 Comprendes cómo se seleccionan los datos hallados x  x  x   

22 Sabes tabular los datos encontrados x  x  x   

23 Comprendes cómo se elaboran las tablas estadísticas x  x  x   

24 Sabes interpretar los datos hallados x  x  x   

25 Sabes cómo se presentan las conclusiones x  x  x   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: ESCENARIO DEL ABP Si No Si No Si No  

01 Consideras que tienes la capacidad para identificar un problema en base a síntomas x  x  x   

02 Crees que puedes reconocer el problema como principal dificultad encontrada x  x  x   

03 Consideras tener el conocimiento para elaborar el árbol de problemas x  x  x   

04 Consideras tener el conocimiento para elaborar el árbol de objetivos x  x  x   

05 Crees poder formular los objetivos a partir de la identificación del problema x  x  x   

06 Crees saber el despliegue de los objetivos específicos desde el objetivo general x  x  x   

07 Estimas organizar bien el cronograma de actividades x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: NECESIDAD DEL APRENDIZAJE Si No Si No Si No  

08 Sabes investigar publicaciones referidas sobre un determinado tema x  x  x   

09 Comprendes la naturaleza de las fuentes de investigación x  x  x   

10 Sabes organizar los temas generales y los temas específicos x  x  x   

11 Consideras redactar bien las hipótesis de trabajo x  x  x   

12 Comprendes la enumeración de las variables a tratar en orden de prioridad x  x  x   

13 Sabes identificar las variables y sub variables de las hipótesis de trabajo x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: SELECCIÓN DE INFORMACION Si No Si No Si No  

14 Sabes identificar a las unidades de análisis donde encontrar información x  x  x   

15 Conoces sobre el diseño de la investigación x  x  x   

16 Comprendes cómo elaborar instrumentos de investigación x  x  x   

17 Sabes articular la técnica de investigación por aplicar x  x  x   

18 Estimas correctamente la determinación de la muestra de investigación x  x  x   

19 Sabes organizar a los equipos de trabajo para la recolección de datos x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: RESOLUCION DE PROBLEMAS Si No Si No Si No  

20 Sabes procesar la información x  x  x   

21 Comprendes cómo se seleccionan los datos hallados x  x  x   

22 Sabes tabular los datos encontrados x  x  x   

23 Comprendes cómo se elaboran las tablas estadísticas x  x  x   

24 Sabes interpretar los datos hallados x  x  x   

25 Sabes cómo se presentan las conclusiones x  x  x   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: COMPLEJIDAD COGNITIVA 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: DOMINIO COGNITIVO Si No Si No Si No  

01 
Crees identificar fácilmente la presencia de procesos altamente sistematizados en la 
enseñanza que imparte el docente o la docente 

x  x  x   

02 
Consideras importante la automatización de habilidades o destrezas aprendidas como 
parte de tu aprendizaje como estudiante 

x  x  x   

03 
Identificas claramente la diferencia de trabajos universitarios complejos de los trabajos 
universitarios complicados 

x  x  x   

04 Estimas saber de la complejidad de procesos aprendidos x  x  x   

05 Consideras la inserción del pensamiento crítico en los trabajos académicos universitarios x  x  x   

06 
Consideras valiosa la presencia del pensamiento crítico en las intervenciones 
académicas como estudiante universitario 

x  x  x   

07 Consideras la formación de pensamiento crítico en tu trabajo x  x  x   

08 Cree usted tener la capacidad de autocrítica x  x  x   

09 Cree usted tener una capacidad de crítica x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: DOMINIO AFECTIVO Si No Si No Si No  

10 Crees que tienes un coeficiente intelectual sobre el promedio de las personas x  x  x   

11 Estimas la valoración de tus capacidades adquiridas como fortalezas para el estudio x  x  x   

12 Consideras la presencia de implicaciones o dificultades presentadas en la enseñanza x  x  x   

13 
Consideras que una llamada de atención de parte del docente te afecta hasta tal punto 
que pretendes tomar la decisión de abandonar los estudios 

x  x  x   

14 
Consideras que es importante tener un estado de ánimo alegre, tranquilo para realizar 
tus trabajos académicos 

x  x  x   

15 Crees que existen implicaciones o dificultades presentadas en el aprendizaje x  x  x   

16 De qué manera existe afectación por la evaluación de la comprensión x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: DOMINIO PSICOMOTOR Si No Si No Si No  

17 Consideras importante la coordinación neuro-muscular para hacer trabajos x  x  x   

18 Consideras importante el desarrollo neuro-muscular para hacer trabajos x  x  x   

19 
Consideras que es importante practicar ejercicios neuro-musculares durante los estudios 
universitarios 

x  x  x   

20 Cuando realizas ejercicios, te acompañas de la música de tu preferencia x  x  x   
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21 
Crees tú que para obtener un mayor aprendizaje como estudiante universitario se deba 
de practicar Tai Chi 

x  x  x   

22 
Crees que tiene valor el responder a las preguntas del docente de manera rápida como 
para demostrar el dominio de la asignatura 

x  x  x   

23 
Al cumplimiento de las tareas académicas dejadas por el docente le das una respuesta 
rápida y precisa 

x  x  x   

24 
Crees que tiene valor la actuación rápida y precisa para demostrar dominios de tu 
conocimiento adquirido 

x  x  x   

25 
Consideras el valor cognoscitivo para la aplicación de procedimientos aprendidos, es 
decir crees que para hacer la práctica debes de saber muy bien la teoría 

x  x  x   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: COMPLEJIDAD COGNITIVA 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: DOMINIO COGNITIVO Si No Si No Si No  

01 
Crees identificar fácilmente la presencia de procesos altamente sistematizados en la 
enseñanza que imparte el docente o la docente 

x  x  x   

02 
Consideras importante la automatización de habilidades o destrezas aprendidas como 
parte de tu aprendizaje como estudiante 

x  x  x   

03 
Identificas claramente la diferencia de trabajos universitarios complejos de los trabajos 
universitarios complicados 

x  x  x   

04 Estimas saber de la complejidad de procesos aprendidos x  x  x   

05 Consideras la inserción del pensamiento crítico en los trabajos académicos universitarios x  x  x   

06 
Consideras valiosa la presencia del pensamiento crítico en las intervenciones 
académicas como estudiante universitario 

x  x  x   

07 Consideras la formación de pensamiento crítico en tu trabajo x  x  x   

08 Cree usted tener la capacidad de autocrítica x  x  x   

09 Cree usted tener una capacidad de crítica x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: DOMINIO AFECTIVO Si No Si No Si No  

10 Crees que tienes un coeficiente intelectual sobre el promedio de las personas x  x  x   

11 Estimas la valoración de tus capacidades adquiridas como fortalezas para el estudio x  x  x   

12 Consideras la presencia de implicaciones o dificultades presentadas en la enseñanza x  x  x   

13 
Consideras que una llamada de atención de parte del docente te afecta hasta tal punto 
que pretendes tomar la decisión de abandonar los estudios 

x  x  x   

14 
Consideras que es importante tener un estado de ánimo alegre, tranquilo para realizar 
tus trabajos académicos 

x  x  x   

15 Crees que existen implicaciones o dificultades presentadas en el aprendizaje x  x  x   

16 De qué manera existe afectación por la evaluación de la comprensión x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: DOMINIO PSICOMOTOR Si No Si No Si No  

17 Consideras importante la coordinación neuro-muscular para hacer trabajos x  x  x   

18 Consideras importante el desarrollo neuro-muscular para hacer trabajos x  x  x   

19 
Consideras que es importante practicar ejercicios neuro-musculares durante los estudios 
universitarios 

x  x  x   

20 Cuando realizas ejercicios, te acompañas de la música de tu preferencia x  x  x   
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21 
Crees tú que para obtener un mayor aprendizaje como estudiante universitario se deba 
de practicar Tai Chi 

x  x  x   

22 
Crees que tiene valor el responder a las preguntas del docente de manera rápida como 
para demostrar el dominio de la asignatura 

x  x  x   

23 
Al cumplimiento de las tareas académicas dejadas por el docente le das una respuesta 
rápida y precisa 

x  x  x   

24 
Crees que tiene valor la actuación rápida y precisa para demostrar dominios de tu 
conocimiento adquirido 

x  x  x   

25 
Consideras el valor cognoscitivo para la aplicación de procedimientos aprendidos, es 
decir crees que para hacer la práctica debes de saber muy bien la teoría 

x  x  x   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: COMPLEJIDAD COGNITIVA  

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: DOMINIO COGNITIVO Si No Si No Si No  

01 
Crees identificar fácilmente la presencia de procesos altamente sistematizados en la 
enseñanza que imparte el docente o la docente 

x  x  x   

02 
Consideras importante la automatización de habilidades o destrezas aprendidas como 
parte de tu aprendizaje como estudiante 

x  x  x   

03 
Identificas claramente la diferencia de trabajos universitarios complejos de los trabajos 
universitarios complicados 

x  x  x   

04 Estimas saber de la complejidad de procesos aprendidos x  x  x   

05 Consideras la inserción del pensamiento crítico en los trabajos académicos universitarios x  x  x   

06 
Consideras valiosa la presencia del pensamiento crítico en las intervenciones 
académicas como estudiante universitario 

x  x  x   

07 Consideras la formación de pensamiento crítico en tu trabajo x  x  x   

08 Cree usted tener la capacidad de autocrítica x  x  x   

09 Cree usted tener una capacidad de crítica x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: DOMINIO AFECTIVO Si No Si No Si No  

10 Crees que tienes un coeficiente intelectual sobre el promedio de las personas x  x  x   

11 Estimas la valoración de tus capacidades adquiridas como fortalezas para el estudio x  x  x   

12 Consideras la presencia de implicaciones o dificultades presentadas en la enseñanza x  x  x   

13 
Consideras que una llamada de atención de parte del docente te afecta hasta tal punto 
que pretendes tomar la decisión de abandonar los estudios 

x  x  x   

14 
Consideras que es importante tener un estado de ánimo alegre, tranquilo para realizar 
tus trabajos académicos 

x  x  x   

15 Crees que existen implicaciones o dificultades presentadas en el aprendizaje x  x  x   

16 De qué manera existe afectación por la evaluación de la comprensión x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: DOMINIO PSICOMOTOR Si No Si No Si No  

17 Consideras importante la coordinación neuro-muscular para hacer trabajos x  x  x   

18 Consideras importante el desarrollo neuro-muscular para hacer trabajos x  x  x   

19 
Consideras que es importante practicar ejercicios neuro-musculares durante los estudios 
universitarios 

x  x  x   

20 Cuando realizas ejercicios, te acompañas de la música de tu preferencia x  x  x   
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21 
Crees tú que para obtener un mayor aprendizaje como estudiante universitario se deba 
de practicar Tai Chi 

x  x  x   

22 
Crees que tiene valor el responder a las preguntas del docente de manera rápida como 
para demostrar el dominio de la asignatura 

x  x  x   

23 
Al cumplimiento de las tareas académicas dejadas por el docente le das una respuesta 
rápida y precisa 

x  x  x   

24 
Crees que tiene valor la actuación rápida y precisa para demostrar dominios de tu 
conocimiento adquirido 

x  x  x   

25 
Consideras el valor cognoscitivo para la aplicación de procedimientos aprendidos, es 
decir crees que para hacer la práctica debes de saber muy bien la teoría 

x  x  x   
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Anexo 7:  

Estadística de Fiabilidad de Variable1: Complejidad Cognitiva 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,769 15 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 105,67 29,810 ,279 ,763 

VAR00002 106,13 30,124 ,366 ,759 

VAR00003 105,93 30,067 ,209 ,768 

VAR00004 105,93 30,781 ,233 ,765 

VAR00005 105,73 30,067 ,325 ,761 

VAR00006 106,00 29,143 ,352 ,758 

VAR00007 105,87 28,695 ,381 ,756 

VAR00008 105,73 30,352 ,273 ,763 

VAR00009 105,67 30,667 ,155 ,771 

VAR00010 105,80 31,886 ,005 ,776 

VAR00011 105,60 30,543 ,176 ,770 

VAR00012 105,33 30,238 ,468 ,757 

VAR00013 106,07 30,352 ,273 ,763 

VAR00014 105,67 29,238 ,365 ,758 

VAR00015 105,87 31,267 ,122 ,770 

VAR00016 105,67 29,095 ,386 ,756 

VAR00017 105,67 29,524 ,424 ,755 

VAR00018 105,67 29,952 ,258 ,764 

VAR00019 105,80 28,886 ,556 ,749 

VAR00020 105,73 29,352 ,456 ,754 

VAR00021 105,73 29,495 ,326 ,760 

VAR00022 106,00 29,286 ,424 ,755 

VAR00023 105,87 29,838 ,290 ,762 

VAR00024 105,93 30,210 ,190 ,770 

VAR00025 105,73 29,495 ,430 ,755 
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Anexo 8:  

Estadística de Fiabilidad de Variable: Aprendizaje Basado En Problemas 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,717 15 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 107,47 23,410 ,122 ,718 

VAR00002 107,80 22,314 ,460 ,697 

VAR00003 107,73 22,781 ,150 ,719 

VAR00004 107,67 22,952 ,234 ,710 

VAR00005 107,60 22,829 ,248 ,709 

VAR00006 107,60 21,543 ,399 ,696 

VAR00007 107,60 20,686 ,456 ,689 

VAR00008 107,53 22,695 ,269 ,708 

VAR00009 107,47 23,838 ,006 ,730 

VAR00010 107,60 23,971 ,012 ,725 

VAR00011 107,33 23,524 ,111 ,718 

VAR00012 107,07 23,638 ,231 ,712 

VAR00013 107,67 23,667 ,080 ,720 

VAR00014 107,33 23,381 ,141 ,716 

VAR00015 107,40 23,543 ,099 ,719 

VAR00016 107,40 21,257 ,451 ,691 

VAR00017 107,40 22,257 ,370 ,701 

VAR00018 107,40 23,543 ,099 ,719 

VAR00019 107,60 20,829 ,691 ,677 

VAR00020 107,53 22,410 ,329 ,703 

VAR00021 107,47 22,695 ,269 ,708 

VAR00022 107,80 21,600 ,455 ,693 

VAR00023 107,53 22,267 ,267 ,708 

VAR00024 107,60 22,829 ,130 ,722 

VAR00025 107,40 21,686 ,496 ,692 
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Anexo 9:  

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

 

Figura 1.  

Fórmula del muestreo 

  Nz2 pq 
 n =      -------------------------- 
            d2 (N-1) + Z2 pq 
 

N = Total de la población por año en promedio 

P = Proporción de satisfacción del usuario 0.5 

Q = Proporción de insatisfechos con la atención 0.5 

Z = 1,96 (nivel de confianza del 95% y nivel de significación del 5%) 

D = 0,05 (máxima desviación tolerable) 

𝑛  = Tamaño de la muestra 

 

Reemplazando: 
 

150 * (1.96)2 * 0.5 *0.5 
n = --------------------------------- 

(0.05)2 * (150-1) + (1.96)2 * 0.5 *0.5 
 

n = 108 
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