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RESUMEN 

El objetivo general del estudio fue determinar si el trabajo colaborativo fortalece 

significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje en docentes de una 

Institución Educativa Rural Daule, 2023. El estudio fue de tipo aplicado, de 

enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, de diseño experimental, de alcance 

preexperimental. La muestra estuvo conformada por 11 docentes. Los resultados 

evidencian que existe un valor sig. =0,014 < 5% el cual permite establecer que 

el uso del trabajo colaborativo a los docentes hace posible un fortalecimiento 

significativo en la dimensión organizativo. Así mismo existe un valor sig. =0,025 

< 5%; en este sentido, se concluye que haciendo uso del trabajo colaborativo a 

los docentes; se hace posible una mejora significativa en la dimensión 

pedagógica en docentes. De igual manera existe un valor sig. =0,026 < 5%; el 

cual nos permite establecer que haciendo uso del trabajo colaborativo a los 

docentes; se hace posible una mejora significativa en la dimensión tecnológica. 

Se concluye que con un valor sig.= 0,013< 5%; con el cual nos permite establecer 

que hay una mejora significativa en la dimensión enseñanza/aprendizaje en 

docentes; con el uso de la aplicación del programa basado en el trabajo 

colaborativo. 

Palabras clave: trabajo colaborativo, enseñanza/aprendizaje, organizativo. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the study was to determine if collaborative work 

significantly strengthens the teaching-learning process in teachers of a Daule 

Rural Educational Institution, 2023. The study was of an applied type, of a 

quantitative approach, of an explanatory level, of an experimental design, of a 

pre-experimental scope. The sample consisted of 11 teachers. The results show 

that there is a sig value. =0.014 < 5% which allows us to establish that the use of 

collaborative work for teachers makes possible a significant strengthening of the 

organizational dimension. There is also a sig value. =0.025 < 5%; In this sense, 

it is concluded that making use of collaborative work for teachers; a significant 

improvement in the pedagogical dimension in teachers is possible. Similarly, 

there is a sig value. =0.026 < 5%; which allows us to establish that making use 

of collaborative work to teachers; a significant improvement in the technological 

dimension becomes possible. It is concluded that with a value sig.= 0.013< 5%; 

with which it allows us to establish that there is a significant improvement in the 

teaching/learning dimension in teachers; with the use of the application of the 

program based on collaborative work. 

 

Keywords: collaborative work, teaching/learning, organizational. 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de enseñanza convencionales han sido objeto de críticas 

cada vez mayor a medida que las personas buscan formas de asegurar y recibir 

una educación eficaz y relevante que les ayude a alcanzar su máximo potencial 

(Guzmán y Castillo, 2021).  En este sentido, los docentes juegan un papel crucial 

en la educación porque son los principales responsables de la enseñanza y el 

aprendizaje dentro de las aulas (Casasola, 2020). Sin embargo, el trabajo 

educativo no debe concentrarse solo en construir la base de conocimiento de los 

estudiantes; sino, también debería ayudarlos a crecer como personas íntegras 

teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades individuales (Abreu et al., 2018). 

En India, las visitas inesperadas a docentes en 1300 aldeas reportaron 

que el 24% estuvieron ausentes creando un costo al país de aproximadamente 

1500 millones de dólares por año y contratar maestros adicionales sería 10 veces 

más costoso que implementar estrategias para reducir el ausentismo docente en 

las escuelas. En África siete países de este continente tienen más de la cuarta 

parte y un tercio de los docentes de primaria que no pueden restar y multiplicar 

números de dos dígitos respectivamente. Asimismo, los maestros no tienen las 

habilidades de instrucción necesarias que les permita impartir conocimientos a 

sus aprendices, es así que, menos del 10% de los docentes emplean enfoques 

de enseñanza adecuados con sus estudiantes (Banco Mundial, 2020). 

Los docentes de Latinoamérica que participaron en la encuesta que fue 

realizada a nivel Internacional sobre los procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

(TALIS, 2019) refieren que han recibido capacitación en herramientas TIC y su 

uso en el aula (con tasas del 64% en Brasil, 77% Chile, 75% Colombia y 77% 

México), siguen ubicando la formación en esta área como la segunda más 

deseada. El 59% de los administradores brasileños, el 64% colombianos y el 

44% mexicanos dicen que los recursos digitales en sus escuelas son 

insuficientes o inadecuados (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos [OCDE], 2019). Según una encuesta a educadores chilenos, la 

mayor parte del tiempo de clase durante la pandemia se dedicaba a enviar 

actividades (81%) y tareas (75%) a los estudiantes. Ante este escenario, sólo 1 

de cada 4 educadores consideraba que sus alumnos tienen la competencia 

técnica para usar aplicaciones de trabajo remoto (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2020). 
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En Ecuador siete de cada diez estudiantes durante la pandemia 

demostraron una falta de competencia matemática, lo que sugiere que casi el 

90% de los educadores no lograron ayudar a sus estudiantes a tener éxito en 

esta área. De igual forma, los educadores carecían de la formación adecuada y 

no se les daban recursos para fomentar un ambiente de enseñanza y aprendizaje 

efectivo (Diario el Universo, 2021). 

Ante el comportamiento de la variable en diferentes ámbitos de estudio, 

es necesario precisar que los educadores deben hacer hincapié en el uso de 

metodologías activas y didácticas que contribuyan al entorno de aprendizaje 

basado en competencias, y deben alentar a los estudiantes a tomar un papel 

activo y convertirse en artífices de su propio aprendizaje. Enseñar es guiar la 

educación de una clase u otra comunidad de aprendizaje. Por lo tanto, es crucial 

tener una comprensión firme de los significados de enseñar y aprender para 

comprender la relación obvia y recíproca que existe entre estos dos conceptos 

básicos de la didáctica. 

En una Escuela Rural de Daule se observó que los docentes durante las 

clases impartidas muestreaban dificultades para organizar las ideas y seguir una 

metodología de enseñanza, asimismo, no utilizaban sesiones creativas para 

motivar a los estudiantes haciendo que sus clases se conviertan en monótonas 

llegando a desmotivar al estudiante y causar aburrimiento causando perjuicio en 

sus aprendizajes. De igual manera, presentaban dificultades para comunicar las 

ideas principales de un texto conllevando al estudiante a la confusión. No 

utilizaba adecuadamente las herramientas digitales con lo que perdían una gran 

oportunidad de fortalecer o generar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. Ante la problemática descrita fue necesario y conveniente diseñar 

sesiones sobre el trabajo colaborativo docente articulados a fortalecer sus 

procesos de enseñanza, considerando que si no se atiende esta problemática 

se estaría afectando directamente a los estudiantes en sus aprendizajes. En este 

sentido, se planteó la siguiente interrogante ¿De qué manera el trabajo 

colaborativo fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje en docentes de una 

Institución Educativa Rural Daule, 2023? 

El estudio fue realizado con un valor teórico porque se revisaron diferentes 

teorías que coadyuvaron comprender la problemática de estudio, en este 

sentido, se consideró el modelo de Salinas (2004) para guiar la variable proceso 
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de enseñanza aprendizaje y para la variable trabajo colaborativo se tiene el 

modelo de Johnson et al. (1999), estas bases científicas permitieron conocer la 

realidad de estudio ya que definen y dimensionan las variables, asimismo, el 

estudio permitiría en un futuro ser fuente de bibliografía a otras investigaciones 

que implique la solución a un problema del ámbito social. Su justificación 

metodológica se orienta a la necesidad de construir un instrumento que permita 

conocer el estado situacional de la problemática en estudio (variable 

dependiente), fue necesario validar bajo la apreciación de un jurado experto y 

determinar la fiabilidad bajo la modalidad de prueba piloto a una cantidad 

porcentual de docentes en función al número de la muestra. Asimismo, se 

elaboró un promedio de 8 sesiones que conforman un programa sobre el trabajo 

colaborativo que fue debidamente articulado y dirigido a fortalecer en los 

docentes los procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, se tuvo 

una implicancia práctica para que con los resultados se deriven acciones por 

parte de las autoridades educativas como replicar o generalizar la aplicación del 

programa en las instituciones donde los docentes presenten dificultades en los 

métodos de enseñanza y la generación de aprendizaje a sus estudiantes. 

Finalmente, con las consideraciones de la justificación social se buscó beneficiar 

a los docentes con el fortalecimiento de los métodos de enseñanza y beneficiar 

a los estudiantes a través del logro de sus aprendizajes. 

Los objetivos específicos de investigación: Determinar si el trabajo 

colaborativo fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje en docentes de una 

Institución Educativa Rural Daule, 2023.  Asimismo, para alcanzar el objetivo 

principal, se derivaron los siguientes objetivos específicos: Determinar si el 

trabajo colaborativo fortalece la dimensión aspecto organizativo en docentes de 

una Institución Educativa Rural Daule, 2023. Determinar si el trabajo colaborativo 

fortalece la dimensión aspecto pedagógico en docentes de una Institución 

Educativa Rural Daule, 2023. Determinar si el trabajo colaborativo fortalece la 

dimensión aspecto tecnológico en docentes de una Institución Educativa Rural 

Daule, 2023. Como hipótesis general: H1 El trabajo colaborativo fortalece 

significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje en docentes de una 

Institución Educativa Rural Daule, 2023.  
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II. MARCO TEÓRICO  

Los antecedentes encontrados a nivel internacional:  Espinoza (2022) en 

su artículo examina el valor del trabajo en equipo en la enseñanza/aprendizaje 

en Geografía. En consecuencia, se elaboró un estudio descriptivo basado en la 

hermenéutica. Los resultados incluyen: el trabajo colaborativo como método 

activo para los entornos de enseñanza/aprendizaje de Geografía; a través del 

cual se anima a los estudiantes a participar directa y activamente en la 

construcción de conocimientos esenciales para conocer las diversas 

características y transformaciones que han ocurrido en la Tierra. Los conceptos 

rectores de este enfoque incluyen la colaboración y la socialización, la actividad, 

el aprendizaje experiencial, el juego, la globalización, la creatividad, la 

individualización, la personalización y la normalización. Las estrategias 

colaborativas deben seguir las siguientes pautas: equipos con pocos alumnos y 

cierta heterogeneidad; el éxito individual ligado al éxito del grupo; buena 

estructura; y responsabilidad compartida. 

Cano (2020) el objetivo del estudio fue indagar cómo diferentes aspectos 

del trabajo en equipo afectan la instrucción en el aula de la Escuela Nuestra 

Señora de Guadalupe (Cercado de Lima, 2020). En este estudio se utilizó una 

metodología no experimental, transversal, correlacional, descriptiva. La 

población incluyó a 95 educadores en todas las materias, y la muestra incluyó a 

38 educadores certificados. De acuerdo con los hallazgos, se confirmó una 

correlación entre el uso del trabajo colaborativo por parte de los docentes y sus 

métodos de instrucción. Finalmente, el estudio proporciona información 

extremadamente útil que los directivos deben considerar en su búsqueda de una 

mejor práctica docente permitiéndonos servir mejor a los estudiantes de los que 

somos responsables. 

Lozano (2020) el presente estudio tuvo como objetivo conocer cómo 

impactan las competencias digitales de docentes en el trabajo colaborativo Piura, 

2020. La población y muestra fueron 23 docentes, y el diseño del estudio fue 

cuantitativo, transversal con un diseño no experimental, asociación causal. Las 

variables trabajo colaborativo y habilidades digitales fueron abordadas mediante 

dos cuestionarios de escala ordinal utilizados como herramientas de recolección 

de datos. Los hallazgos muestran que las dimensiones tecnológica, informativa 

y pedagógica no tienen un impacto perceptible en el trabajo colaborativo. Con un 
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valor de significación de 0,794 y un valor de Rho de 0,058, se puede decir que 

el trabajo colaborativo de los docentes no se ve muy afectado por sus 

competencias digitales. 

García-Valcércel et al. (2018) el propósito del estudio es conocer cómo 

los docentes ven el trabajo colaborativo (TC) como un método de aprendizaje en 

entornos educativos con altos niveles de avance tecnológico. También se busca 

determinar si la práctica docente influye en el valor didáctico que se le otorga al 

TC. 185 docentes de Primaria y Secundaria en activo de instituciones con 

excelente acreditación en TIC conforman la población de estudio. Según los 

resultados de la encuesta, 98 instructores tienen experiencia en la enseñanza en 

con TC, en comparación con 87 maestros que no la tienen. Los hallazgos 

respaldan la alta valoración de TC y demuestran que los profesores con mayor 

experiencia en el uso de TC valoran más esta metodología. 

López-Gil y Molina (2018) el propósito fue examinar la prevalencia de un 

método de trabajo colaborativo, que involucra a profesores de idiomas y otras 

áreas, en la enseñanza y evaluación de la escritura en cuatro disciplinas en una 

universidad privada colombiana: medicina, administración, derecho e ingeniería 

de sistemas. 86 estudiantes participaron en una encuesta sobre sus 

representaciones y hábitos de escritura, los docentes fueron entrevistados en un 

formato semiestructurado y los estudiantes participaron en grupos focales. Las 

perspectivas de los profesores sobre el valor de la escritura y los métodos de 

evaluación cambiaron, al igual que las concepciones de los estudiantes sobre el 

propósito de la escritura y los métodos de producción. La enseñanza colaborativa 

se defiende como una técnica institucional para mejorar la enseñanza de la 

escritura como resultado de estos hallazgos. 

A nivel nacional, Zamora (2023) el objetivo general de este estudio fue 

conocer la relación entre el trabajo en equipo y la metodología de enseñanza 

utilizada por los docentes de un colegio de Guayaquil, Ecuador, en el año 2022. 

La investigación se llevó a cabo utilizando un diseño no experimental, tipo 

descriptivo correlacional y metodología cuantitativa. 35 maestros como muestra 

completaron dos encuestas. Los hallazgos revelaron que el 42,86% de los 

docentes tienen bajos niveles de colaboración y el 48,57% tienen bajos niveles 

de instrucción. Como resultado, se puede inferir que la asociación es sustancial 

entre las variables. El valor de correlación de Rho de Spearman fue 0,875, lo que 
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muestra que existe una correlación positiva significativa (existe correlación), con 

un valor de significancia (Sig.) es 0,000. 

Villafuerte (2023) con un enfoque cuantitativo básico, un diseño 

transversal no experimental y un alcance correlacional, este estudio encuestó a 

45 participantes y analizó sus respuestas a instrumentos diseñados para medir 

tanto el trabajo colaborativo como el desempeño docente se relacionan en una 

institución educativa en Guayaquil en 2022. Por tanto, aceptamos la hipótesis de 

que existe una relación entre trabajo colaborativo y la dimensión reflexiva (Rho 

=.903, muy fuerte positiva); igualmente, existe una relación con la dimensión 

relacional (Rho =.437, positivo débil); y por último, existe relación con el resto de 

dimensiones del desempeño docente (S =.000). Se concluye que con un valor 

0.00 para el sig. y el valor de 0,601 para Rho de Spearman indican una 

asociación positiva y estadísticamente significativa entre variables. 

Reategui (2021) el propósito de esta investigación fue indagar las formas 

en que las prácticas instruccionales en una Unidad Educativa del Ecuador se 

relacionan con el trabajo colaborativo. En este estudio se utilizaron métodos de 

investigación cuantitativos y el diseño correlacional descriptivo. Como 

consecuencia directa de esto, se descubrió que el trabajo colaborativo y los 

métodos educativos predominaron en el nivel alto, explicando el 53,3% de las 

respuestas. Según el coeficiente Rho de Spearman, que fue igual a 0.832**, y 

Sig. = 0.000 0.01, se encontró que la correlación que se logró entre las variables 

es muy fuerte y significativa. 

Moreira (2021) el objetivo principal del estudio fue analizar cómo los 

docentes de una unidad educativa ecuatoriana mediante el trabajo colaboraron 

utilizando diferentes enfoques metodológicos en sus estudiantes. El estudio fue 

no experimental y cuantitativo, utilizando un diseño transversal y un nivel 

correlacional asociativo. Había 61 educadores representados en la muestra. De 

acuerdo con los hallazgos, todos los educadores están de acuerdo en que sus 

estudiantes están trabajando con un alto grado de colaboración y sofisticación 

metodológica. La significación o valor de p de 0,000 demuestra que la hipótesis 

de investigación se confirma, y la correlación (Rho de Spearman 0,558) es 

positiva moderada entre las variables. 

Vera (2019) el objetivo fue determinar la gestión del trabajo colaborativo 

y su conexión con los métodos pedagógicos utilizados por los docentes en un 
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escenario educativo ecuatoriano. Para este estudio se ha tomado en 

consideración una muestra de 35 docentes. Se utilizan diseños correlacionales 

y transversales. En cuanto a los resultados, la eficacia del trabajo contribuye a 

desarrollar las capacidades de los docentes, la elevación de la moral contribuye 

al desarrollo de la práctica educativa y la reflexión contribuye al desarrollo de la 

práctica pedagógica. Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson 

de 0,965, lo que se considera una asociación directa significativa entre las 

variables. 

Un individuo puede aprender más a través del trabajo colaborativo de lo 

que aprendería por sí solo, este es un proceso que con la interacción entre los 

integrantes del equipo permiten producir un proceso de generación de 

conocimiento, en este sentido, el aprendizaje colaborativo requiere del uso de 

las técnicas de aprendizaje colaborativo (TAC), que son estrategias que permiten 

estructurar la forma de generar aprendizaje mediante la colaboración del trabajo 

en equipo (Dimitriadis et al., 2004; Hasbún, 2014). El trabajo colaborativo es un 

paradigma de aprendizaje interactivo en el aula, ya que permite a los estudiantes 

construir conocimiento en conjunto y les exige poner en común sus recursos para 

alcanzar un objetivo común. Colaborar es más que una simple técnica; también 

es una forma de trabajar y una filosofía de dedicación que exige una cuidadosa 

atención a los detalles, como valorar la contribución de todos (Maldonado, 2007). 

En un escenario educativo, el trabajo colaborativo es una forma de 

aprendizaje interactivo que favorece la formación de grupos y requiere la 

combinación de talentos, habilidades y esfuerzos a través de una serie de 

intercambios que les permitan alcanzar los objetivos acordados por consenso. 

La colaboración es más que un método; es una filosofía de compromiso y un 

estilo de trabajo individual que incluye elementos de gestión como el respeto por 

la contribución de cada persona al grupo. 

Hay una serie de cualidades que diferencian el trabajo colaborativo del 

trabajo en grupo y otros tipos de organización grupal. El trabajo colaborativo se 

basa en una sólida interdependencia entre los diversos miembros del grupo, 

asegurando que cada miembro se vea afectado por el alcance general de las 

metas (García et al., 2015). Cada miembro del grupo es claramente responsable 

de su propia contribución al logro del objetivo general. En contraste con el trabajo 

en grupo tradicional, donde los miembros tienden a ser más homogéneos, el 
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trabajo colaborativo implica el establecimiento de grupos que son diversos en 

términos de habilidades y cualidades de los miembros (Rodríguez y Espinoza, 

2017). Cada miembro del grupo es solidariamente responsable de llevar a cabo 

las decisiones del grupo y cada miembro del grupo comparte la obligación 

(Matzumura-kasano et al., 2019). 

Es importante centrarse en la base teórica que sustenta este modelo de 

enseñanza para comprender la idea del trabajo colaborativo como metodología. 

La producción comunitaria de aprendizajes a través del discurso perdura en el 

tiempo si se asume que los procesos pedagógicos incluyen las habilidades 

sociales y como componente fundamental se tiene a la comunicación de 

cualquier grupo humano (Figueroa y Ruelas, 2022). Los estudiantes adquieren 

habilidades interpersonales y altos niveles de pensamiento para una 

comprensión profunda del material como resultado de trabajar juntos en el aula 

para lograr objetivos compartidos y emplear las tácticas adecuadas (Aliaga et al., 

2022). 

El cognitivismo forma la base del marco sobre el cual se construye el 

aprendizaje colaborativo; esto incluye su énfasis en la instrucción centrada en el 

estudiante; su consideración de los procesos internos de los alumnos 

individuales; y su énfasis en los esfuerzos tanto individuales como grupales para 

difundir e integrar nuevos conocimientos con una comprensión previa. Los 

métodos y procesos mediante los cuales se adquieren nuevos conocimientos 

son tan cruciales como el resultado final (Torres et al., 2020). De ahí el énfasis 

en el constructivismo social como base teórica de este método. Pero tampoco 

se trata simplemente de una estrategia centrada en el estudiante. Los 

estudiantes deben convertirse en sujetos activos en la producción y gestión de 

su propio conocimiento, lo que, según Ramírez, requiere reforzar y comprender 

la necesidad de trasladar la responsabilidad del aprendizaje a los propios 

estudiantes. El objetivo es animar a los estudiantes a convertirse en participantes 

activos de su propia educación haciéndose cargo de su propio conocimiento y 

aprendizaje (Glenda y Ríos, 2021). 

Para el estudio el trabajo colaborativo este se sustenta en el modelo de  

Johnson et al. (1999) quien refiere que trabajar en colaboración significa 

cooperar con otros hacia el logro de objetivos compartidos. En un entorno que 

fomenta la cooperación, los individuos trabajan por resultados que son 
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beneficiosos no solo para ellos sino también para las demás personas del grupo. 

El autor considera las dimensiones:  interdependencia positiva, los intereses 

individuales deben dejarse de lado en beneficio del grupo, lo que sucede cuando 

los participantes reconocen que el éxito de una persona es el éxito de todos los 

demás. Cada miembro del grupo experimenta el éxito cuando el grupo logra sus 

objetivos. Es importante contar con una guía clara y el apoyo de los líderes de 

grupo, o en el caso de fortalecimiento institucional, de directores o líderes 

pedagógicos, dado que debe existir una interacción socialmente dinámica dentro 

del grupo para que todos se responsabilicen de lograr los objetivos (Johnson et 

al., 1999). 

Responsabilidad individual, se refiere a la necesidad de que los miembros 

del grupo se fortalezcan tanto a nivel académico como actitudinal. Esto requiere 

una evaluación del progreso de cada persona, además de asegurarse de que 

todos en el equipo se sientan apreciados y que el grupo sepa cuánto trabajo 

pone cada persona. También proporciona retroalimentación a cada miembro del 

grupo, evita la duplicidad de esfuerzo, y se asegura de que todos se sientan 

valorados. La dimensión de interacción cara a cara se refiere al hecho de que 

los procesos cognitivos y dinámicos interpersonales sólo pueden tener lugar 

cuando los miembros del grupo interactúan cara a cara mientras participan en 

una variedad de actividades. Durante estas interacciones, los miembros del 

grupo se ofrecen apoyo y aliento entre sí, así como retroalimentación y aliento 

para continuar. avanzar en el cumplimiento de los objetivos colectivos. Los 

maestros se comunican entre sí en entornos universitarios para aprender unos 

de otros mientras reciben el apoyo de sus compañeros, y los maestros 

frecuentemente participan en tales interacciones.  

El aspecto de evaluación grupal se refiere a la necesidad de que los 

integrantes del grupo cuenten con espacios de introspección donde puedan 

hablar abiertamente sobre cuánto han logrado en cuanto a los objetivos que se 

propusieron, así como sus logros en cuanto a sus relaciones, la cohesión del 

grupo y el valor de las contribuciones de cada miembro. También necesitan 

deliberar conjuntamente sobre las actividades positivas y tener en cuenta las 

desfavorables. La dimensión del aprendizaje de habilidades sociales se 

relaciona con el hecho de que en el trabajo colaborativo se debe aprender una 

variedad de habilidades para lograr una colaboración efectiva y, al mismo tiempo, 
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se estimula a los participantes a usar sus talentos, entre los que se encuentran 

el autoconocimiento y la confianza, transmitir sus inquietudes, preguntas o 

realizar comentarios de manera clara y concisa; aceptarse unos a otros por lo 

que son y ofrecerse apoyo unos a otros; y aprender a manejar los desacuerdos 

de una manera productiva y amistosa. 

La enseñanza es una tarea artística, creativa, incierta y plagada de 

dilemas éticos, contrariamente a la suposición de que puede reducirse a la 

aplicación de conceptos científicos que pueden predeterminarse y enseñarse. 

En este sentido, nos hemos alejado de la idea de que el conocimiento sobre la 

enseñanza debe ser generado objetivamente por investigaciones externas y 

luego replicado en el salón de clases a la idea de que el conocimiento es 

personal, basado en la experiencia del mundo real y comunicado a través de 

estudios de casos, biografías y conversaciones reflexivas. Si la investigación se 

basa en qué tipo de enseñanza da como resultado que los estudiantes aprendan 

de manera efectiva, ha habido un cambio en la comprensión de este fenómeno 

desde la década de 1980 donde ha sido crucial considerar y comprender las 

representaciones de los docentes para saber qué es una buena enseñanza 

(Tochon, 1992). 

Para entender los procesos de enseñanza aprendizaje es necesario 

comprender y establecer estos procedimientos por separado. En este sentido, el 

aprendizaje es el proceso de adquirir habilidades, comportamientos, información, 

aptitudes, valores y actitudes a través de la enseñanza, el estudio, la instrucción, 

el razonamiento o la experiencia. Esta definición de aprendizaje es crucial para 

el desarrollo teórico de la variable proceso de enseñanza-aprendizaje (Beltran, 

1993).  

Sobre el aprendizaje existen diferentes teorías que sustentan la variable, 

es así que el aprendizaje se sustenta en la teoría del aprendizaje de Piaget 

(1969) quien refiere que en todo el proceso de elaboración de esquemas en el 

individuo se establece una reconstrucción permanente, que forma parte de su 

desarrollo cognitivo (Arias y Romero, 2011). Desde este punto de vista, Piaget 

quiere decir que el aprendizaje depende del desarrollo de estructuras cognitivas, 

que se crean al alterar los reflejos del recién nacido y se mejoran por su 

interacción con su entorno. Estas estructuras se encargan de la asimilación y la 

acomodación, dos procesos fundamentales para la absorción de nueva 
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información (Dongo, 2008). De esta manera, cuando una persona aprende 

nueva información que está conectada a uno de sus esquemas existentes, la 

asimila a ese esquema. Los esquemas que tiene deben cambiarse para 

acomodar la información que está ingresando, cuando la información es 

incompatible con ellos (Saldarriaga et al., 2016). Dado esto, el aprendizaje debe 

desarrollarse de manera que incorpore información en sistemas que tengan 

datos ordenados en patrones y de igual manera tengan procesos cognitivos que 

trabajen la información ya aprendida y la nueva información, en lugar de 

memorizarla (Matienzo, 2020).  

Las personas pasan por muchas etapas en el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas, cada una de las cuales está determinada por la jerarquía 

y las sucesiones continuas de sus estructuras intelectuales, que tienen en cuenta 

el crecimiento evolutivo general de la persona. Produce más apropiación en cada 

nivel que el anterior, lo que resulta en cambios tanto cuantitativos como 

cualitativos que son obvios para otra persona donde las habilidades cognitivas 

deben reorganizarse como resultado de esta transformación. 

Con el aprendizaje significativo Ausubel et al. (1997)  refiere que este se 

configura como un proceso donde el nuevo conocimiento se conecta a las 

funciones cognitivas del alumno de una manera significativa y no arbitraria. Esta 

conexión no se crea teniendo en cuenta toda la estructura cognitiva, sino 

elementos cruciales conocidos como nociones de anclaje que están presentes 

en estas estructuras. En este sentido, el aprendizaje ocurre cuando los 

conceptos que se comparten con alguna información previa se vinculan de 

manera significativa y no arbitraria; específicamente, cuando estas ideas se 

vinculan con una proposición o noción que se piensa significativa y adecuada 

para interactuar con el nuevo conocimiento (Guamán y Venet, 2019). 

La definición de enseñanza se describe como un proceso planificado y 

con recursos a su disposición para facilitar el aprendizaje. La enseñanza se 

concibe como un proceso que crea condiciones socioculturales o externas que 

permiten la formación de estructuras personales o internas del individuo, más 

que el sólo ejercicio de transmisión de experiencias (Tintaya, 2016). Por lo tanto, 

el enfoque constructivista puede brindar apoyo a las enseñanzas, ya que Piaget 

argumenta que los estudiantes deben relacionarse con su entorno en un espacio 

controlado o no controlado para dar sentido a la nueva información e incorporarla 
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a sus esquemas existentes. De esta manera, comprender la construcción del 

propio conocimiento por parte del estudiante, requiere conocer que la asimilación 

y la modificación para adaptarse mejor a su marco cognitivo individual es clave 

como parte de la teoría constructivista sobre la que se construye la enseñanza 

(Granja, 2015).  

El teoría social de Vygotsky (1978) es un modelo que puede verse como 

un complemento del constructivismo porque también enfatiza la necesidad de la 

interacción social para la enseñanza y el aprendizaje. Este método se deriva del 

aprendizaje socio cultural de Vygotsky que establece que todos los aspectos de 

los procesos cognitivos de un individuo se han originado en la interacción con 

otros antes de ser internalizados en la forma de un sentido de sí mismo. La 

interacción social es crucial en esta teoría porque favorece la generación de un 

conjunto de interacciones que son absorbidas por cada uno de sus miembros, lo 

que les permite construir su propio aprendizaje (Chaves, 2001). 

La enseñanza-aprendizaje se enmarca en diversidad de actividades que 

son generadas en su conjunto por los estudiantes y, en un marco de 

interrelación e interacción que ha sido construido para permitir que los 

aprendizajes se realicen de acuerdo con los objetivos esperados. Esto es 

posible gracias a los modelos y métodos que sustentan la enseñanza y el 

aprendizaje. En este sentido, el docente debe enfatizar en tres áreas 

específicas de este proceso: pedagógica, tecnológica y organizacional (Salinas, 

2004). El aspecto organizativo se refiere a aquellos aspectos del proceso de 

enseñanza que el docente se encarga de ejercer. Estos aspectos permiten el 

crecimiento de la enseñanza-aprendizaje, y es necesario que el docente pueda 

organizar este proceso de manera que permita su adaptación a los 

requerimientos y necesidades de los estudiantes (Salinas, 2004). El aspecto 

pedagógico incluye el uso por parte del docente de diversas metodologías, 

materiales didácticos y sistemas de comunicación en el aula, que faciliten los 

procesos de enseñanza/aprendizaje (Salinas, 2004). El aspecto tecnológico, se 

centra en la distribución oportuna de materiales didácticos y la implementación 

de aulas con el confort y equipamiento tecnológico necesario para el adecuado 

desarrollo de las materias asignadas (Salinas, 2004).  
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

 

  El tipo de estudio será el aplicativo, es decir, la investigación está 

orientada a buscar estrategias o métodos que permitan resolver un problema en 

el ámbito social, educativo, científico, etc. Bajo esta premisa ante la realidad 

problemática planteada se busca utilizar como estrategia el trabajo colaborativo 

con el propósito de fortalecer o dar una respuesta de solución a los procesos 

dentro del aula que implica el aprendizaje y los métodos de enseñanza del 

docente. Asimismo, el estudio es cuantitativo porque se aplican procesos que 

vierten de la matemática y la estadística, los cuales permitirán obtener valores 

numéricos que permitan realizar un análisis objetivo de la aplicabilidad del 

programa e instrumento de medición en la realidad problemática. Asimismo, será 

de nivel explicativo porque va a explicar el fenómeno que se produce con la 

intervención de la variable independiente con la manipulación de la variable 

independiente. En este sentido, el estudio será experimental de alcance 

preexperimental, porque es a través de la manipulación de la variable (trabajo 

colaborativo) que se busca la intervención de las variables dependientes 

(proceso de Enseñanza/aprendizaje). Esta intervención bajo este diseño y 

alcance solo permite tener un grupo experimento y no un grupo control.   

Por la recolección de datos que se realiza en varios momentos durante la 

aplicación (pre y postest) el corte será longitudinal. En el estudio se considera el 

método deductivo porque se parte desde una realidad global y conocer el 

comportamiento de la variable problema para finalmente describirla de manera 

específica tal como sucede en la realidad donde se realiza el estudio.  

 

Se detalla el diseño  

 

Grupo Pretest Experto Postest 

muestra O1 Programa   O2 

 

Dónde: 

G = (Docentes) 
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O1= Pretest 

X = (Programa de trabajo colaborativo)    

O2= Postest 

3.2 Variables y operacionalización  

Variable independiente: Trabajo colaborativo    

Trabajar en colaboración significa cooperar con otros hacia el logro de 

objetivos compartidos. En un entorno que fomenta la cooperación, los individuos 

trabajan por resultados que son beneficiosos no solo para ellos sino también 

para las demás personas del grupo (Johnson et al., 1999).   

Operacionalización de la variable  

Se elaboraron sesiones que permitieron aplicar a la muestra (docentes) y 

ver como esta afectaba o influía en los procesos de enseñanza/aprendizaje 

variable dependiente. 

Variable dependiente: Procesos de enseñanza-aprendizaje   

El proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) es un conjunto de actividades 

que crean conjuntamente profesores y alumnos, dentro de un marco 

determinado de relaciones e interacciones que permite que el aprendizaje se 

lleve a cabo de acuerdo con los objetivos deseados y requiere un trabajo riguroso 

por parte del profesor de tres formas: organizativa, tecnológica y pedagógica 

(Salinas, 2004). 

Operacionalización de la variable  

Para medir la variable se utilizó un cuestionario organizado en 16 ítems 

que permitieron conocer los niveles de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en los docentes. 

3.3 Población, muestra y muestreo  

3.3.1 Población y muestra  

Para realizar el estudio se utilizó una población conformada con la 

participación de todos los docentes de la institución que suman un total de 11. 

Para su inclusión se ha tenido como criterio la firma voluntaria de su 

consentimiento informado y asistan de manera regulara a la institución, es decir, 
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que no estén de permiso o licencia. En los criterios de exclusión no se consideró 

ninguno.  

   

3.3.2 Muestreo  

El muestreo que fue utilizado no considera la aleatoriedad o la aplicación 

de estadística, es decir, se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico por 

conveniencia donde el investigador realizó la selección de las unidades de 

estudio. 

3.3.3 Unidad de análisis 

Docentes. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En estudio se ha utilizado la técnica de la observación que permitió 

conocer que comportamiento tenía la unidad de análisis y recoger los datos 

necesarios para la investigación. Asimismo, se utilizó un cuestionario sobre los 

procesos de enseñanza aprendizaje, que contó con varias respuestas que 

permitieron a los participantes valorar su respuesta. Para que el cuestionario 

pueda ser utilizado fue validado por expertos y la aplicación estadística de la 

prueba de V de Aiken obteniendo un resultado de 0.93, asimismo, se recabó una 

prueba piloto para conocer su confiabilidad. Para la variable dependiente se 

realizó un programa con sesiones sobre el trabajo colaborativo que fue aplicado 

a los docentes porque fue diseñada a fortalecer los procesos de E-A. 

 

3.5 Procedimientos  

El primer procedimiento realizado se inició con los permisos solicitados, 

asimismo, se aplicó el consentimiento informado a la muestra, se realizó los 

procesos de validez y confidencialidad. Luego se aplicó primigeniamente el 

pretest, seguido se aplicaron sesiones del programa y al finalizar se aplicó el 

postest. Con los datos obtenido se realizó a través del estadístico obtenido los 

resultados de estudio que fueron utilizados como análisis descripción de la 

investigación.  

3.6 Método de análisis de datos  

Primero se utilizó la estadística descriptiva que permitió conocer los 

niveles y las frecuencias en las respuestas de los docentes. Seguido se utilizó la 
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prueba de bondad de Shapiro Wilk para conocer la normalidad de la variable 

dependiente con sus respectivas dimensiones. Seguido se utilizó la estadística 

inferencial la cual permitió contrastar cada una de las hipótesis planteadas en el 

estudio.  

3.7 Aspectos éticos 

En los aspectos éticos se buscó preservar y mantener en estricta 

confidencialidad de los datos, resultados e identidad de la muestra de estudio. 

Los participantes fueron tratados de manera justa y no se les causó daño alguno. 

No se realizaron actos de discriminación, burla o sometimiento de las personas 

que participan del estudio. Las referencias de los autores que se consideraron 

en el estudio, todos, fueron citados. Se aplicó el consentimiento informado a la 

muestra, quienes se les solcito los permisos correspondientes para realizar la 

investigación.  
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 
Descriptivo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Variables Prueba 

Alto Medio Bajo Total 

fi % fi % fi % fi % 

Proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

Pre/test 2 18.2% 1 9.1% 8 72.7% 11 100% 

Pos/test 9 81.8% 2 18.2% 0 0% 11 100% 

Nota: Comparativo de Pre y Postest del proceso enseñanza aprendizaje. 

Los datos que se presentan en el pretest muestran que los docentes 

encuestados ubican el proceso de enseñanza aprendizaje en un nivel bajo con 

el 72.7% (8). Aplicado el programa de trabajo colaborativo, los resultados del 

postest indican que se ha desplazado los valores de manera positiva situando a 

los procesos de enseñanza aprendizaje en un nivel alto con el 81.8% (9). En este 

sentido, se encuentran diferencias significativas entre el pre y postest después 

de aplicado el programa. 
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Tabla 2 
Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Proceso enseñanza/aprendizaje ,869 11 ,016 

D1- organización   ,843 11 ,014 

D2- pedagógico  ,811 11 ,021 

D3- tecnológico  ,878 11 ,013 

 

Con la aplicación de ajuste de bondad de Shapiro-Wilk se muestra que la 

variable y sus dimensiones muestran una distribución no normal. Por lo tanto, 

se utilizó la Prueba de Rangos de Wilcoxon. Como regla de decisión se tiene 

que Si p = > ,05 se acepta H0; de lo contrario se rechaza. 



19 
 

Hipótesis general 

Ha: El trabajo colaborativo fortalece significativamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje en docentes de una Institución Educativa Rural Daule, 2023. 

Tabla 3 
Resultados de la dimensión proceso enseñanza aprendizaje (PEA).  

  Rangos 

 N° X̄ ∑ 

PEA pos-test – PEA – 

pre-test 

Rangos negativos 0a 0,00 0,00 

Rangos positivos 9b 5,57 50,00 

Empates 2c   

Total 11   

a. PEA pos-test < PEA pre-test 

b. PEA pos-test > PEA pre-test 

c. PEA pos-test = PEA pre-test 

 

 

 

Tabla 4 
Significancia del proceso enseñanza aprendizaje. 

Estadísticos de pruebaa 

 PEA pos-test – PEA pre-test 

Z -2,871b 

Sig. asintótica (bilateral) ,013 

a. Wilcoxon 

b. Basada en rangos negativos. 

 

Con el resultado de (sig.=,013<5%) se acepta Ha y se rechaza H0, por lo tanto, 

el programa basado en el trabajo colaborativo ha sido efectivo al fortalecer 

significativamente el proceso de enseñanza/aprendizaje en docentes.
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Hipótesis específica 1 

Ha: El trabajo colaborativo fortalece significativamente la dimensión organizativa 

en docentes de una Institución Educativa Rural Daule, 2023. 

Tabla 5 
Resultados de la dimensión organizativo.   

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_ organizativo - Pret_ 

organizativo 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 9b 4,34 45,00 

Empates 2c   

Total 11   

a. Post_ organizativo < Pret_ organizativo 

b Post_ organizativo > Pret_ organizativo 

c. Post_ organizativo = Pret_ organizativo 

 

 

 

Tabla 6 
Significancia de dimensión organizativo. 

Estadísticos de pruebaa 

 

Post_ organizativo - Pre_ 

PO 

Z -2,561 

Sig. asintótica (bilateral) ,014 

a. Wilcoxon 

b. Basada en rangos negativos. 

 

Con el resultado de (sig.=,014<5%) se acepta Ha y se rechaza H0, por lo tanto, 

el programa basado en el trabajo colaborativo ha sido efectivo al fortalecer 

significativamente la dimensión organizativo en docentes. 
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Hipótesis específica 2 

Ha: El trabajo colaborativo fortalece significativamente la dimensión pedagógica 

en docentes de una Institución Educativa Rural Daule, 2023. 

Tabla 7 
Resultados de la dimensión pedagógico.   

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_pedagógico- Pret_ 

pedagógico 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 10b 5,11 50,00 

Empates 1c   

Total 11   

a. Post_pedagógico < Pret_ pedagógico 

b. Post_pedagógico > Pret_ pedagógico 

c. Post_pedagógico = Pret_ pedagógico 

 

 

 

Tabla 8 
Significancia de dimensión pedagógica. 

Estadísticos de pruebaa 

 

Post_pedagógico - Pret_ 

pedagógico 

Z -2,041 

Sig. asintótica (bilateral) ,025 

a. Wilcoxon 

b. Basada en rangos negativos. 

 

Con el resultado de (sig.=,025<5%) se acepta Ha y se rechaza H0, por lo tanto, 

el programa basado en el trabajo colaborativo ha sido efectivo al fortalecer 

significativamente la dimensión pedagógica en docentes. 
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Hipótesis específica 3 

Ha: El trabajo colaborativo fortalece la dimensión tecnológica en docentes de 

una Institución Educativa Rural Daule, 2023. 

Tabla 9 
Resultados de la dimensión tecnológica.   

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_Tecnológica- 

Pret_Tecnológica 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 9b 4,14 5450,00 

Empates 2c   

Total 11   

a. Post_Tecnológica < Pret_Tecnológica 

b. Post_Tecnológica > Pret_Tecnológica 

c. Post_Tecnológica = Pret_Tecnológica 

 

 

 

Tabla 10 
Significancia de dimensión tecnológica. 

Estadísticos de pruebaa 

 

Post_Tecnológica - 

Pret_Tecnológica 

Z -2,609 

Sig. asintótica (bilateral) ,026 

a. Wilcoxon 

b. Basada en rangos negativos. 

 

Con el resultado de (sig.=,026<5%) se acepta Ha y se rechaza H0, por lo tanto, 

el programa basado en el trabajo colaborativo ha sido efectivo al fortalecer 

significativamente la dimensión tecnológica en docentes. 
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V. DISCUSIÓN  

El análisis realizado al objetivo general ha tenido como resultado que 

existe un valor sig.= 0,013< 5%; con el cual nos permite establecer que hay una 

mejora significativa en la dimensión enseñanza/aprendizaje en docentes; con el 

uso de la aplicación del programa basado en el trabajo colaborativo. Resultados 

que coinciden con Cano (2020) quien confirmó que hay una correlación entre el 

uso del trabajo colaborativo por parte de los docentes y sus métodos de 

instrucción. Finalmente, el estudio proporciona información extremadamente útil 

que los directivos deben considerar en su búsqueda de una mejor práctica 

docente permitiéndonos servir mejor a los estudiantes de los que somos 

responsables. Lozano (2020) quien demuestra que las dimensiones tecnológica, 

informativa y pedagógica no tienen un impacto perceptible en el trabajo 

colaborativo. Y que Con un valor de significación de 0,794 y un valor de Rho de 

0,058, se puede decir que el trabajo colaborativo de los docentes no se ve muy 

afectado por sus competencias digitales. García-Valcércel et al. (2018) quien 

concluye respaldando la alta valoración de TC y demuestra que los profesores 

con mayor experiencia en el uso de TC valoran más esta metodología. López-

Gil y Molina (2018) quien refiere que haciendo uso del trabajo colaborativo las 

perspectivas de los profesores sobre el valor de la escritura y los métodos de 

evaluación cambian, al igual que las concepciones de los estudiantes sobre el 

propósito de la escritura y los métodos de producción. La enseñanza colaborativa 

se defiende como una técnica institucional para mejorar la enseñanza de la 

escritura como resultado de estos hallazgos. Zamora (2023) quien concluye que 

existe una relación positiva entre el trabajo en equipo y la metodología de 

enseñanza utilizada por los docentes. Reategui (2021) dicho investigador refiere 

que existe una correlación entre el trabajo colaborativo y los métodos educativos 

predominaron en el nivel alto.  

Vera (2019) quien concluye que un individuo puede aprender más a través 

del trabajo colaborativo de lo que aprendería por sí solo, este es un proceso que 

con la interacción entre los integrantes del equipo permiten producir un proceso 

de generación de conocimiento, en este sentido, el aprendizaje colaborativo 

requiere del uso de las técnicas de aprendizaje colaborativo (TAC), que son 

estrategias que permiten estructurar la forma de generar aprendizaje mediante 

la colaboración del trabajo en equipo Dimitriadis et al., (2004); Hasbún, (2014). 
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Teóricamente coinciden con Maldonado, (2007) quien refiere que el trabajo 

colaborativo es un paradigma de aprendizaje interactivo en el aula, ya que 

permite a los estudiantes construir conocimiento en conjunto y les exige poner 

en común sus recursos para alcanzar un objetivo común. Colaborar es más que 

una simple técnica; también es una forma de trabajar y una filosofía de 

dedicación que exige una cuidadosa atención a los detalles, como valorar la 

contribución de todos. Hay una serie de cualidades que diferencian el trabajo 

colaborativo del trabajo en grupo y otros tipos de organización grupal.  

El trabajo colaborativo se basa en una sólida interdependencia entre los 

diversos miembros del grupo, asegurando que cada miembro se vea afectado 

por el alcance general de las metas García et al., (2015). Cada miembro del 

grupo es claramente responsable de su propia contribución al logro del objetivo 

general. En contraste con el trabajo en grupo tradicional, donde los miembros 

tienden a ser más homogéneos, el trabajo colaborativo implica el establecimiento 

de grupos que son diversos en términos de habilidades y cualidades de los 

miembros Rodríguez y Espinoza, (2017). Cada miembro del grupo es 

solidariamente responsable de llevar a cabo las decisiones del grupo y cada 

miembro del grupo comparte la obligación Matzumura-kasano et al., (2019). 

Es importante centrarse en la base teórica que sustenta este modelo de 

enseñanza para comprender la idea del trabajo colaborativo como metodología. 

La producción comunitaria de aprendizajes a través del discurso perdura en el 

tiempo si se asume que los procesos pedagógicos incluyen las habilidades 

sociales y como componente fundamental se tiene a la comunicación de 

cualquier grupo humano Figueroa y Ruelas, (2022).  

Los estudiantes adquieren habilidades interpersonales y altos niveles de 

pensamiento para una comprensión profunda del material como resultado de 

trabajar juntos en el aula para lograr objetivos compartidos y emplear las tácticas 

adecuadas Aliaga et al., (2022). El cognitivismo forma la base del marco sobre 

el cual se construye el aprendizaje colaborativo; esto incluye su énfasis en la 

instrucción centrada en el estudiante; su consideración de los procesos internos 

de los alumnos individuales; y su énfasis en los esfuerzos tanto individuales 

como grupales para difundir e integrar nuevos conocimientos con una 

comprensión previa. Los métodos y procesos mediante los cuales se adquieren 

nuevos conocimientos son tan cruciales como el resultado final Torres et al., 
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(2020). De ahí el énfasis en el constructivismo social como base teórica de este 

método. Pero tampoco se trata simplemente de una estrategia centrada en el 

estudiante. Los estudiantes deben convertirse en sujetos activos en la 

producción y gestión de su propio conocimiento, lo que, según Ramírez, requiere 

reforzar y comprender la necesidad de trasladar la responsabilidad del 

aprendizaje a los propios estudiantes.  

El objetivo es animar a los estudiantes a convertirse en participantes 

activos de su propia educación haciéndose cargo de su propio conocimiento y 

aprendizaje Glenda y Ríos, (2021). Para el estudio el trabajo colaborativo este 

se sustenta en el modelo de  Johnson et al. (1999) quien refiere que trabajar en 

colaboración significa cooperar con otros hacia el logro de objetivos compartidos. 

En un entorno que fomenta la cooperación, los individuos trabajan por resultados 

que son beneficiosos no solo para ellos sino también para las demás personas 

del grupo. El autor considera las dimensiones:  interdependencia positiva, los 

intereses individuales deben dejarse de lado en beneficio del grupo, lo que 

sucede cuando los participantes reconocen que el éxito de una persona es el 

éxito de todos los demás. Cada miembro del grupo experimenta el éxito cuando 

el grupo logra sus objetivos. Es importante contar con una guía clara y el apoyo 

de los líderes de grupo, o en el caso de fortalecimiento institucional, de directores 

o líderes pedagógicos, dado que debe existir una interacción socialmente 

dinámica dentro del grupo para que todos se responsabilicen de lograr los 

objetivos Johnson et al., (1999). Responsabilidad individual, se refiere a la 

necesidad de que los miembros del grupo se fortalezcan tanto a nivel académico 

como actitudinal. Esto requiere una evaluación del progreso de cada persona, 

además de asegurarse de que todos en el equipo se sientan apreciados y que el 

grupo sepa cuánto trabajo pone cada persona. También proporciona 

retroalimentación a cada miembro del grupo, evita la duplicidad de esfuerzo, y 

se asegura de que todos se sientan valorados. La dimensión de interacción cara 

a cara se refiere al hecho de que los procesos cognitivos y dinámicos 

interpersonales sólo pueden tener lugar cuando los miembros del grupo 

interactúan cara a cara mientras participan en una variedad de actividades. 

Durante estas interacciones, los miembros del grupo se ofrecen apoyo y aliento 

entre sí, así como retroalimentación y aliento para continuar. avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos colectivos. Los maestros se comunican entre sí en 
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entornos universitarios para aprender unos de otros mientras reciben el apoyo 

de sus compañeros, y los maestros frecuentemente participan en tales 

interacciones. El aspecto de evaluación grupal se refiere a la necesidad de que 

los integrantes del grupo cuenten con espacios de introspección donde puedan 

hablar abiertamente sobre cuánto han logrado en cuanto a los objetivos que se 

propusieron, así como sus logros en cuanto a sus relaciones, la cohesión del 

grupo y el valor de las contribuciones de cada miembro. También necesitan 

deliberar conjuntamente sobre las actividades positivas y tener en cuenta las 

desfavorables. 

Beltran, (1993) quien señala que para entender los procesos de 

enseñanza aprendizaje es necesario comprender y establecer estos 

procedimientos por separad. En este sentido, el aprendizaje es el proceso de 

adquirir habilidades, comportamientos, información, aptitudes, valores y 

actitudes a través de la enseñanza, el estudio, la instrucción, el razonamiento o 

la experiencia. De esta manera, cuando una persona aprende nueva información 

que está conectada a uno de sus esquemas existentes, la asimila a ese 

esquema. Los esquemas que tiene deben cambiarse para acomodar la 

información que está ingresando, cuando la información es incompatible con 

ellos (Saldarriaga et al., 2016). Dado esto, el aprendizaje debe desarrollarse de 

manera que incorpore información en sistemas que tengan datos ordenados en 

patrones y de igual manera tengan procesos cognitivos que trabajen la 

información ya aprendida y la nueva información, en lugar de memorizarla 

Matienzo, (2020).  

Ausubel et al. (1997) quien señala que el aprendizaje significativo se 

configura como un proceso donde el nuevo conocimiento se conecta a las 

funciones cognitivas del alumno de una manera significativa y no arbitraria. Esta 

conexión no se crea teniendo en cuenta toda la estructura cognitiva, sino 

elementos cruciales conocidos como nociones de anclaje que están presentes 

en estas estructuras. En este sentido, el aprendizaje ocurre cuando los 

conceptos que se comparten con alguna información previa se vinculan de 

manera significativa y no arbitraria; específicamente, cuando estas ideas se 

vinculan con una proposición o noción que se piensa significativa y adecuada 

para interactuar con el nuevo conocimiento (Guamán y Venet, 2019). Tintaya, 
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(2016) quien define la enseñanza como un proceso planificado y con recursos a 

su disposición para facilitar el aprendizaje.  

El análisis del primer objetivo específico ha dado como resultado que 

existe un valor sig.=,014 < 0.05, en este sentido, se concluye que ha mejorado 

la dimensión organizativa con la aplicación del programa basado en el trabajo 

colaborativo. Se coincide con Cano (2020) quien confirmó que hay una 

correlación entre el uso del trabajo colaborativo por parte de los docentes y sus 

métodos de instrucción. Finalmente, el estudio proporciona información 

extremadamente útil que los directivos deben considerar en su búsqueda de una 

mejor práctica docente permitiéndonos servir mejor a los estudiantes de los que 

somos responsables. Así mismo Lozano (2020) quien demuestra que las 

dimensiones tecnológica, informativa y pedagógica no tienen un impacto 

perceptible en el trabajo colaborativo. Y que Con un valor de significación de 

0,794 y un valor de Rho de 0,058, se puede decir que el trabajo colaborativo de 

los docentes no se ve muy afectado por sus competencias digitales. 

Teóricamente coincide con Salinas, (2004) quien define el aspecto organizativo 

a aquellos aspectos del proceso de enseñanza que el docente se encarga de 

ejercer. Estos aspectos permiten el crecimiento de la enseñanza-aprendizaje, y 

es necesario que el docente pueda organizar este proceso de manera que 

permita su adaptación a los requerimientos y necesidades de los estudiantes. 

Así mismo coincide con Tintaya, (2016) quien define la enseñanza como un 

proceso planificado y con recursos a su disposición para facilitar el aprendizaje. 

La enseñanza se concibe como un proceso que crea condiciones socioculturales 

o externas que permiten la formación de estructuras personales o internas del 

individuo, más que el sólo ejercicio de transmisión de experiencias. 

El análisis del segundo objetivo específico ha dado como resultado que 

existe un valor sig. =0,025 < 5%; en este sentido, se concluye que haciendo uso 

del trabajo colaborativo a los docentes; se hace posible una mejora significativa 

en la dimensión pedagógica en docentes. Se coincide con Vera (2019) quien 

concluye que un individuo puede aprender más a través del trabajo colaborativo 

de lo que aprendería por sí solo, este es un proceso que con la interacción entre 

los integrantes del equipo permiten producir un proceso de generación de 

conocimiento, en este sentido, el aprendizaje colaborativo requiere del uso de 

las técnicas de aprendizaje colaborativo (TAC), que son estrategias que permiten 
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estructurar la forma de generar aprendizaje mediante la colaboración del trabajo 

en equipo. Teóricamente coincide con Salinas, (2004) quien el aspecto 

pedagógico incluye el uso por parte del docente de diversas metodologías, 

materiales didácticos y sistemas de comunicación en el aula, que faciliten los 

procesos de enseñanza/aprendizaje. Así mismo coincide con Beltran, (1993) 

quien señala que para entender los procesos de enseñanza aprendizaje es 

necesario comprender y establecer estos procedimientos por separad. En este 

sentido, el aprendizaje es el proceso de adquirir habilidades, comportamientos, 

información, aptitudes, valores y actitudes a través de la enseñanza, el estudio, 

la instrucción, el razonamiento o la experiencia 

El análisis del tercer objetivo específico ha dado como resultado que 

existe un valor sig. =0,026 < 5%; el cual nos permite establecer que haciendo 

uso del trabajo colaborativo a los docentes; se hace posible una mejora 

significativa en la dimensión tecnológica en docentes. Se coincide con López-Gil 

y Molina (2018) quien refiere que haciendo uso del trabajo colaborativo las 

perspectivas de los profesores sobre el valor de la escritura y los métodos de 

evaluación cambian, al igual que las concepciones de los estudiantes sobre el 

propósito de la escritura y los métodos de producción. La enseñanza colaborativa 

se defiende como una técnica institucional para mejorar la enseñanza de la 

escritura como resultado de estos hallazgos. Teóricamente coincide con Salinas; 

(2004) quien refiere que el aspecto tecnológico, se centra en la distribución 

oportuna de materiales didácticos y la implementación de aulas con el confort y 

equipamiento tecnológico necesario para el adecuado desarrollo de las materias 

asignadas. Así mismo coincide teóricamente con Ausubel et al. (1997) quien 

señala que el aprendizaje significativo se configura como un proceso donde el 

nuevo conocimiento se conecta a las funciones cognitivas del alumno de una 

manera significativa y no arbitraria. Esta conexión no se crea teniendo en cuenta 

toda la estructura cognitiva, sino elementos cruciales conocidos como nociones 

de anclaje que están presentes en estas estructuras. En este sentido, el 

aprendizaje ocurre cuando los conceptos que se comparten con alguna 

información previa se vinculan de manera significativa y no arbitraria; 

específicamente, cuando estas ideas se vinculan con una proposición o noción 

que se piensa significativa y adecuada para interactuar con el nuevo 

conocimiento. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

1. Se concluye que con un valor sig.= 0,013< 5%; permite establecer que 

hay una mejora significativa en proceso enseñanza/aprendizaje en 

docentes; con el uso de la aplicación del programa basado en el trabajo 

colaborativo. 

 

2. Se concluye que en la evaluación inferencial de los resultados se aprecia 

que existe un valor sig. =0,014 < 5% el cual permite establecer que el uso 

del trabajo colaborativo en los docentes hace posible un fortalecimiento 

significativo en la dimensión organizativo en docentes.  

 

3. Se concluye que en la evaluación inferencial de los resultados se aprecia 

que existe un valor sig. =0,025 < 5%; en este sentido, se concluye que 

haciendo uso del trabajo colaborativo en los docentes; se hace posible 

una mejora significativa en la dimensión pedagógica en docentes.  

 

4. Se establece que en la evaluación inferencial de los resultados se aprecia 

que existe un valor sig. =0,026 < 5%; el cual nos permite establecer que 

haciendo uso del trabajo colaborativo en los docentes; se hace posible 

una mejora significativa en la dimensión tecnológica en docentes.  
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RECOMENDACIONES  

1. Al director de la institución organizar a los docentes en equipos 

colaborativos, asegurándose de que sean diversos en términos de 

experiencia, especialización y enfoques pedagógicos. Esto fomentará la 

diversidad de ideas y enfoques durante las sesiones colaborativas. Por lo 

tanto, se deben desarrollar canales de comunicación efectivos para que los 

integrantes del equipo puedan compartir sus opiniones o ideas, recursos y 

resultados de sus experimentos pedagógicos. Pueden utilizar herramientas 

en línea, como plataformas de mensajería o espacios compartidos en la 

nube. 

2. Al director formar equipos colaborativos con el propósito de experimentar 

con nuevas metodologías y enfoques pedagógicos. Lo que ayudaría a 

descubrir nuevos enfoques más efectivos para la enseñanza y el 

aprendizaje. Así mismo, se deben de utilizar herramientas tecnológicas que 

faciliten la colaboración y la co-creación de recursos educativos como 

plataformas de colaboración en línea, pizarras digitales o sistemas de 

gestión del aprendizaje pueden ser útiles para esta tarea. 

3. Al director fomentar una cultura institucional que promueva el aprendizaje 

colaborativo como una parte integral de la dimensión pedagógica. El trabajo 

en equipo y la colaboración deben ser valores fundamentales en la 

institución. También se sugiere que se debe motivar a los docentes a 

compartir lecciones aprendidas de sus experiencias en el aula. Esto puede 

incluir éxitos, desafíos superados y estrategias efectivas aplicadas. 

4. A los encargados del área académica fomentar la colaboración en proyectos 

tecnológicos entre los docentes. Por ejemplo, pueden trabajar juntos para 

crear una plataforma en línea, desarrollar recursos educativos digitales o 

diseñar actividades interactivas para los estudiantes. También se debe 

establecer un sistema para mantener a los docentes informados sobre las 

últimas tendencias y avances en tecnología educativa. La formación 

continua es esencial para mantenerse actualizado en este campo en 

constante evolución. Por último, también se sugiere buscar alianzas con 

expertos en tecnología educativa, instituciones educativas o empresas 
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tecnológicas para enriquecer el programa colaborativo y brindar nuevas 

oportunidades de aprendizaje a los docentes.
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ANEXOS
Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables  

VARIABLE 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

Trabajo 
colaborativo 

Trabajar en colaboración 
significa cooperar con otros hacia 
el logro de objetivos compartidos. 
En un entorno que fomenta la 
cooperación, los individuos 
trabajan por resultados que son 
beneficiosos no solo para ellos 
sino también para las demás 
personas del grupo (Johnson et 
al., 1999).  

Para el estudio se diseñará un 
programa de trabajo colaborativo 
estructurado en 10 sesiones 
articulado favorecer los procesos 
de enseñanza aprendizaje en los 
docentes.  

Interdependencia 
positiva  

Talleres 

Interacción cara a 
cara estimuladora   

Responsabilidad 
individual  

Evaluación grupal 

Aprendizaje de 
habilidades 
sociales 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

El proceso de enseñanza-
aprendizaje es un conjunto de 
actividades que crean 
conjuntamente profesores y 
alumnos, dentro de un marco 
determinado de relaciones e 
interacciones que permite que el 
aprendizaje se lleve a cabo de 
acuerdo con los objetivos 
deseados y requiere un trabajo 
riguroso por parte del profesor de 
tres formas: organizativa, 
tecnológica y pedagógica 
(Salinas, 2004). 

Para su estudio de desarrolló el 
cuestionario de los procesos de 
enseñanza aprendizaje en 
docentes. 

Organizativo Organización de 
actividades  

Ordinal 

Planificación 

Adaptaciones 

Pedagógico 

Metodologías de 
enseñanza 

Materiales 
didácticos 

Estrategias de 
enseñanza 

Comunicación 

Tecnológico Distribución de 
materiales 

Acondicionamiento 
de ambientes  

Equipos 
tecnológicos 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE    

Instrucciones  

Estimados docentes: lea detenidamente cada una de las preguntas y responda. 

Las preguntas tienen tres opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa usted. Solamente una opción. Marque con 

una cruz o realice un símbolo de verificación. Recuerde: no marcar dos opciones. Marque así: 

 

                                                       o 

                                    

Variable 2 Escala de medición 

Proceso de enseñanza aprendizaje 
Siempre 

 

(3) 

A veces 

 

(2) 

Nunca  

 

(1) 

N
N° 

 

 

 

 

 

 Organizativo  

1 Programa sesiones de enseñanza/aprendizaje de acuerdo con el contenido previsto.  

 

 

 

  

2 Demuestra dominio y experiencia con el material que socializa durante el desarrollo de la clase.    

3 Durante el desarrollo de la clase monitorea el proceso de aprendizaje de cada uno de los 
alumnos verificando los vacíos para retroalimentar en los temas. 

   

4 
Se prepara en el uso de herramientas tecnológicas para utilizarlas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje con el objetivo de que el alumno interactúe con la tecnología y la utilice como una 
estrategia de aprendizaje  

   

5 Durante el desarrollo de la clase utiliza instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje que le permite conocer cuales son los criterios que debe retroalimentar. 

   

6 organiza sus sesiones de clase cumpliendo con el cronograma académico.    

 Pedagógico   

7 
Explica al inicio de la clase los contenidos temáticos, los objetivos y la competencia que se 
deben lograr en la sesión.  

   

8 La explicación de los temas es comprensible y le generan aprendizajes.    

9 Al inicio de la clase utiliza material o herramientas motivadoras como casos  
vivenciales, videos, juegos de roles. Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Durante el desarrollo de la clase se siente motivado, con buena actitud generando una 
participación y   realizando preguntas a los estudiantes. 

   

 Aspecto tecnológico    

11 Para el desarrollo de sus clases cuentas con equipos como laptop, computadora, celular etc.     

12 Explica y usa las TIC para búsqueda de las de separatas libros, guías que retroalimenten los 
aprendizajes.   

   

13 Se siente bien en el ambiente donde realiza sus clases     

14 Los materiales que utiliza para el desarrollo de clase son entendibles y prácticos que 
contribuyen al aprendizaje. 

   

15 Hace uso de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las clases.    

16 Utiliza herramientas tecnológicas para brindar asesorías personalizadas después de la clase.    

✔ X 



 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos   

 

Ficha técnica del cuestionario de proceso enseñanza 

– aprendizaje    

Nombre del instrumento:  cuestionario de proceso enseñanza – 

aprendizaje    

Autor y año: León Adrian, Osmaira Elizabeth  

Ecuador (2023) 

Objetivo del instrumento:  Medir los procesos enseñanza – 

aprendizaje   en los docentes de una 

institución educativa. 

Usuarios:                            docentes  

Forma de administración o modo de 

aplicación: 

Individual y/o grupal  

Validez:  Su validez fue obtenida mediante el 

juicio de 05 expertos. V aiken: 0.93 

Tiempo de aplicación  12 minutos  

Confiabilidad: Se realizó una prueba piloto donde se 

obtuvo un coeficiente de fiabilidad de 

alta = 0.870 

 

 



 

Anexo 3: Evaluación por juicio de expertos   

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

V de Aiken 

 

 

  

Fórmula V Aiken

Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5 Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5 Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5

1 4 4 4 4 4 4 1,0 4 4 3 4 4 3,8 0,9 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3,93 0,98

2 4 3 4 4 4 3,8 0,9 4 4 4 4 4 4,0 1,0 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3,93 0,98

3 4 4 3 4 4 3,8 0,9 3 4 4 3 3 3,4 0,8 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3,73 0,91

4 3 4 4 3 4 3,6 0,9 4 3 3 4 4 3,6 0,9 4 4 4 4 3 3,8 0,9 3,67 0,89

5 4 4 4 4 3 3,8 0,9 4 4 4 4 4 4,0 1,0 4 3 4 3 4 3,6 0,9 3,80 0,93

6 4 4 4 4 4 4 1,0 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3 4 3 4 4 3,6 0,9 3,87 0,96

7 4 4 4 3 4 3,8 0,9 3 3 3 4 4 3,4 0,8 4 4 3 4 3 3,6 0,9 3,60 0,87

8 3 4 4 4 3 3,6 0,9 4 4 4 3 4 3,8 0,9 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3,80 0,93

9 4 3 3 4 4 3,6 0,9 4 4 4 4 3 3,8 0,9 3 3 4 4 4 3,6 0,9 3,67 0,89

10 4 4 4 4 4 4 1,0 4 4 4 4 4 4,0 1,0 4 4 3 3 4 3,6 0,9 3,87 0,96

11 3 4 3 4 4 3,6 0,9 4 4 4 4 3 3,8 0,9 4 4 4 3 4 3,8 0,9 3,73 0,91 Escala de calificación

12 4 3 4 3 4 3,6 0,9 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3 3 4 4 4 3,6 0,9 3,73 0,91 Rango (K) = (4 - 1) 3

13 4 4 4 4 4 4 1,0 4 4 3 4 4 3,8 0,9 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3,93 0,98

14 4 4 4 4 3 3,8 0,9 4 3 4 3 4 3,6 0,9 4 4 3 4 3 3,6 0,9 3,67 0,89

15 4 4 4 4 4 4 1,0 4 4 3 4 4 3,8 0,9 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3,93 0,98

16 4 4 4 4 4 4 1,0 3 4 4 4 4 3,8 0,9 4 4 4 4 4 4,0 1,0 3,93 0,98

3,81 0,94 3,79 0,93 3,80 0,93 3,80 0,93

El instrumento validado tiene una validez (V = 0,93) "muy buena" deido a que existe concordancia entre las validaciones realizada por los jueces.

Dimensiones Prom
V 

Aike

Prom. 

Globa

V 

Aiken 
N°

Claridad Coherencia Relevancia
Prom

V 

Aiken

D1

D2

D3

Prom
V 

Aike

CUESTIONARIO CUESTIONARIO DE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

1 : No cumple con 

criterio

2 : Bajo nivel

3 : Moderado nivel

4 : Alto nivel

Tomado de:

Penfiel, R.D. y Giacobbi, P.R. (2004). Applying a 

score confidence interval to Aiken’s i tem 

content-relevance index. Measurement in 

Physical Education and Exercise Science, 8 (4), 

213-225.

X : Promedio de las ca lificaciones de los jueces

l   : Va lor mínimo en la escala de calificación del instrumento

K : Rango (diferencia entre el va lor máximo y mínimo de la escala de ca lificación



 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha  

Cronbach  N de elementos 

,870 16 

 

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 

P1 46,60 52,489 ,629 ,787 

P2 47,00 59,556 ,159 ,814 

P3 46,90 55,211 ,480 ,797 

P4 46,90 58,100 ,318 ,806 

P5 46,50 59,167 ,343 ,805 

P6 46,80 52,844 ,639 ,787 

P7 47,00 59,556 ,159 ,814 

P8 46,90 55,211 ,480 ,797 

P9 46,90 58,100 ,318 ,806 

P10 46,50 59,167 ,343 ,805 

P11 46,80 52,844 ,639 ,787 

P12 46,90 58,100 ,318 ,806 

P13 46,50 59,167 ,343 ,805 

P14 47,00 59,111 ,153 ,816 

P15 46,80 52,844 ,639 ,787 

P16 47,00 55,111 ,445 ,799 

 



 

Anexo 4: Modelo de consentimiento o asentimiento información UCV 

Consentimiento Informado  

 

Título de la investigación:  

Trabajo colaborativo para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en 

docentes de una Institución Educativa Rural Daule, 2023 

Investigador (a) (es): León Adríán Osmaira Elizabeth. 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Trabajo colaborativo para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en docentes de una Institución 

Educativa Rural Daule, 2023”, cuyo objetivo es.  Determinar si el trabajo 

colaborativo fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje en docentes de una 

Institución Educativa Rural Daule, 2023.  Esta investigación es 

desarrollada por estudiantes de posgrado del Programa de Maestría en 

Administración de la Educación. de la Universidad César Vallejo del campus 

Piura, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con          el 

permiso de la institución Educativa RED MI RECREO 

Describir el impacto del problema de la investigación. 

Bajo este indicio y ante la realidad problemática planteada se busca utilizar 

como estrategia el trabajo colaborativo con el propósito de fortalecer o dar una 

respuesta de solución a os procesos dentro del aula que implica el aprendizaje 

y los métodos de enseñanza del docente. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar 

los procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos 

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada. Trabajo 

colaborativo para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en docentes 

de una Institución Educativa Rural Daule, 2023 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de  15 minutos 

y se realizará en el ambiente de la dirección de la institución Educativa Red Mi 

Recreo de Daule. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

* Obligatorio a partir de los 18 años 

  



 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación 

no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio 

económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud 

individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán 

convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos 

brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del 

investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 

convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador 

(a) León Adrián Osmaira Elizabeth  

 email. osmairaleon15@outlook.com; oleonad8@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor: Merino Flores Irene. email: imerinof.@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en 

la investigación antes mencionada. 

 

Nombre y apellidos: 

……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: 

……………………………………………………………………….……. 

 

 

mailto:osmairaleon15@outlook.com


 

Permiso institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa de Trabajo Colaborativo para 
Fortalecer el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

en Docentes 



 

Programa de Trabajo Colaborativo para Fortalecer el Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje en Docentes 

 
 
Duración: 8 sesiones de trabajo, cada una de 2 horas de duración. 
 
Objetivo general: Promover el trabajo colaborativo entre docentes para 
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar los resultados 
educativos de los estudiantes. 
 
Sesión 1: Introducción al trabajo colaborativo 

 Presentación del programa y los objetivos del trabajo colaborativo. 
 Exploración de los fundamentos teóricos y beneficios del trabajo 

colaborativo en la educación. 
 Dinámicas de grupo para conocerse y establecer un ambiente de 

confianza y colaboración. 
 

Sesión 2: Planificación colaborativa de unidades didácticas 
 Reflexión sobre la importancia de la planificación colaborativa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Trabajo en equipos para diseñar unidades didácticas colaborativas, 

identificando objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza y 
evaluación. 

 Presentación y retroalimentación de las unidades didácticas diseñadas 
por cada equipo. 
 

Sesión 3: Diseño y desarrollo de actividades colaborativas 
 

 Exploración de diferentes tipos de actividades colaborativas que 
promuevan la participación de los estudiantes. 

 Práctica en la creación de actividades colaborativas, tales como 
proyectos de grupo, debates, resolución de problemas, entre otros. 

 Compartir y discutir las actividades diseñadas por cada docente. 
 

Sesión 4: Evaluación formativa y retroalimentación colaborativa 
 Reflexión sobre la importancia de la evaluación formativa y la 

retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Desarrollo de estrategias para implementar la evaluación formativa y 

brindar retroalimentación colaborativa a los estudiantes. 
 Práctica en la aplicación de técnicas de retroalimentación efectiva entre 

los docentes. 
 

Sesión 5: Uso de tecnología para el trabajo colaborativo 
 Presentación de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo 

colaborativo en el aula, como plataformas de aprendizaje en línea, 
espacios virtuales de colaboración y herramientas de comunicación. 

 Exploración y práctica de las herramientas tecnológicas seleccionadas. 
 Discusión sobre cómo integrar la tecnología de manera efectiva en el 

trabajo colaborativo. 
 



 

Sesión 6: Análisis y reflexión de casos prácticos 
 Análisis de casos prácticos que ejemplifiquen el trabajo colaborativo en 

diferentes contextos educativos. 
 Reflexión grupal sobre los desafíos y beneficios del trabajo colaborativo 

en la enseñanza-aprendizaje. 
 Identificación de estrategias y recomendaciones para superar obstáculos 

y maximizar los resultados del trabajo colaborativo. 
 

Sesión 7: Implementación y seguimiento del trabajo colaborativo 
 Planificación de la implementación del trabajo colaborativo en el aula. 
 Establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo 

colaborativo. 
 Compartir experiencias y lecciones aprendidas durante la 

implementación del trabajo colaborativo. 
 

Sesión 8: Evaluación y cierre del programa 
 Evaluación del programa y reflexión sobre los aprendizajes obtenidos. 
 Discusión sobre la continuidad del trabajo colaborativo y su integración 

en la cultura escolar. 
 Cierre y reconocimiento de los docentes por su participación y 

compromiso en el programa. 
 

Recursos y materiales: 
 Guías de sesiones detalladas con los objetivos, actividades y tiempos 

asignados. 
 Materiales de lectura relacionados con el trabajo colaborativo en la 

educación. 
 Herramientas y ejercicios prácticos para fomentar el trabajo colaborativo. 
 Casos de estudio y ejemplos de trabajo colaborativo exitoso. 
 Espacios para la interacción, el diálogo y el intercambio de experiencias 

entre los participantes. 
 

Este programa de trabajo colaborativo proporciona a los docentes las 
herramientas y estrategias necesarias para fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la colaboración entre pares. Las sesiones de trabajo 
fomentan la reflexión, la práctica y el aprendizaje conjunto, permitiendo a los 
docentes mejorar su práctica educativa y brindar experiencias de aprendizaje 
más enriquecedoras para los estudiantes. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Base de datos 

Pretest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3

5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3

6 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2

Pedagogico Organizativo Tecnologico 



 

Postest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3

5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3

6 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2

Pedagogico Organizativo Tecnologico 



 

Evidencia fotográfica  

 

 

 

 


