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Resumen  

La presente investigación surgió con el objetivo de determinar la relación entre el 

aprendizaje colaborativo y logros de aprendizaje de ciencia tecnología de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de una institución educativa en Cusco, 

2023. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación presento un 

enfoque cuantitativo – básico, debido a que se afirmó en fundamentos teóricos 

propios de las variables, con un alcance correlacional y diseño no experimental de 

corte transversal, en la cual se consideró una muestra de 60 estudiantes de una 

institución escolar del Cusco. Se aplicaron dos instrumentos de escala ordinal, el 

primero se esgrimió para la compilación de datos mediante el cuestionario de 

aprendizaje colaborativo, que contó con un total de 25 ítems, medidos mediante la 

escala de Likert con sus respectivos intervalos que oscilan de un nivel alto (100 a 

125), un nivel medio (75 a 100), un nivel bajo (50 a 75) y un nivel deficiente (25 a 

50), así mismo un análisis documental referente al informe de progreso que midió 

mediante las categorías logros de aprendizaje que son destacado (AD), logrado 

(A), en proceso (B), en inicio (C). Los resultados en relación al aprendizaje 

colaborativo mostraron un nivel alto de 71,7%, mientras que un 20% se situaron en 

un nivel medio y un 8,3% se situaron en un nivel bajo; en relación a los logros de 

aprendizaje colaborativo de ciencia y tecnología se tiene que el 65.0% de los 

estudiantes se ubican en la categoría de logrado, un 26.7% en la categoría de logró 

en proceso y un 8.3% en inicio; concluyendo de esta manera  que dicha correlación 

es directa y con alta significancia, dado que se halló el p valor de 0,758 para el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Logros de aprendizaje, Ciencia y 

tecnología. 
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Abstract 

 

The present research arose with the objective of determining the relationship 

between collaborative learning and learning achievements in science and 

technology of fourth grade high school students of an educational institution in 

Cusco, 2023. Regarding the methodological aspects, the research presented a 

quantitative-basic approach, since it was based on theoretical foundations of the 

variables, with a correlational scope and non-experimental cross-sectional design, 

in which a sample of 60 students from a school in Cusco was considered. Two 

ordinal scale instruments were applied, the first was used for data collection through 

the collaborative learning questionnaire, which had a total of 25 items, measured 

using the Likert scale with their respective intervals ranging from a high level (100 

to 125), an average level (75 to 100), a low level (50 to 75) and a poor level (25 to 

50), likewise a documentary analysis regarding the learning achievements 

categories of outstanding (AD), achieved (A), in process (B), and in progress (C). 

The results in relation to collaborative learning showed a high level of 71.7%, while 

20% were at a medium level and 8.3% were at a low level; In relation to collaborative 

learning achievements in science and technology, 65.0% of the students are in the 

category of achieved, 26.7% in the category of achieved in process and 8.3% in 

beginning; thus concluding that the correlation is direct and highly significant, given 

that a p-value of 0.758 was found for Spearman's correlation coefficient. 

 

               Keywords: Collaborative learning, Learning achievements, Science and 

technology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las instituciones escolares mostraron niveles preocupantes de 

aprendizaje, debido a que el estudiante no mostró interés por las actividades 

propuestas por los docentes que carecieron de manejo estratégico y 

metodológico para desarrollar capacidades que respondan a los desafíos del 

siglo, hecho que constituye una restricción en el estudiante para realizar 

actividades participativas y por ende el incumplimiento de tareas asignadas por 

desinterés (Acosta et al., 2022).  

Casinelli (2022) mencionó que desde la realidad peruana las instituciones 

educativas no favorecieron ni fortalecieron el trabajo en equipo porque no se 

propusieron actividades activas participativas por no contar con la experticia en 

el manejo de las herramientas tecnológicas; hechos que no permitieron 

desarrollar eficientemente sus actividades académicas.  

Mujica (2020) en su artículo realizó un análisis del Currículo Chileno, y 

específicamente de logros de aprendizaje (en adelante LA) indicando que éstas 

no promovieron el desarrollo de acciones participativas que involucren 

capacidades. Sin embargo, se percibió que sí respondieron a un objetivo dirigido 

a rendir pruebas estandarizadas y de ingreso a las universidades relacionadas 

íntimamente con el poder económico de las familias. Por lo que los aprendizajes 

fueron evaluados bajo criterios de certificación con calificaciones numéricas. 

MINEDU (2022) en un informe sobre la Evaluación Muestral 2022 de 

estudiantes del 2° grado de secundaria en ciencia y tecnología dio a conocer los 

resultados que alcanzaron una medida promedio de 499 puntos, los cuales se 

mostraron dos puntos inferiores a los resultados conseguidos en el año 2019, 

evidenciando el deficiente desempeño en la progresión de sus aprendizajes. 

Propuestas pedagógicas que involucran estas estrategias lograron 

mejorar la interacción entre pares lo que como consecuencia devienen en la 

superación del NLA en el aspecto cognitivo y procedimental mediante la 

humanización del sistema educativo, donde se hizo hincapié a que el 

Aprendizaje Colaborativo (AC) es por sí mismo complejo y requiere de un mejor 

manejo de habilidades sociales para consolidar sus aprendizajes (Vargas, 2020). 

En una institución educativa del Cusco los estudiantes sujetos de estudio 

se mostraron imposibilitados de lograr aprendizajes en grupo, debido a que 

carecen de estrategias y habilidades de interaprendizaje por no ser su forma 
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cotidiana de aprendizaje, por  lo que el NLA en la asignatura de ciencia y 

tecnología (CT) evidenciaron resultados como que el 5% de los escolare se 

encontraban en el nivel satisfactorio, el 56% en proceso y un 37% en inicio de 

sus aprendizajes lo que constituyó un reto para la práctica didáctica y pedagógica 

de los docentes de hoy.  

Ante lo mencionado el problema que se esgrimió para la investigación fue: 

¿Cuál es la relación entre el aprendizaje colaborativo y logros de aprendizaje de 

ciencia tecnología en cuarto grado de secundaria de una institución educativa, 

Cusco 2023?  

El estudio propuso dar a conocer la relación entre el aprendizaje 

colaborativo (en adelante AC) y logros de aprendizaje (en adelante LA) de los 

discentes que desarrollaron ciencia y tecnología, con el fin de servir como aporte 

informativo para instituciones escolares en las que cobra relevancia las 

estrategias activas y por ende aprendizajes, por lo que el estudio se justificó de 

manera práctica y pedagógica como de mucha significancia; mientras que la 

justificación metodológica se circunscribe al conocimiento de las variables y el 

evaluación de los resultados emanados a través del uso de instrumentos 

adaptados, validados y confiables que podrán ser utilizados en otras 

investigaciones para constituirse como elemento de consulta y pueden ser 

utilizados en otras investigaciones de similar iniciativa y realidad análoga; 

considerando que la problemática se suscitó en diferentes contextos y que 

pudieron ser superadas como una oportunidad de prosperidad de los 

aprendizajes apelando a los resultados de la presente(Hernández et al., 2018). 

Frente a ello se consideró como problemas específicos: PE1 ¿Cuál es la 

relación entre la interdependencia positiva y logros de aprendizaje de ciencia 

tecnología en cuarto grado de secundaria de una institución educativa Cusco 

2023?, PE2 ¿Cuál es la relación entre la interacción estimuladora y logros de 

aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto grado de secundaria de una 

institución educativa Cusco 2023?,  PE3 ¿Cuál es la relación entre la 

responsabilidad individual - grupal y logros de aprendizaje de ciencia tecnología 

en cuarto grado de secundaria de una institución educativa Cusco 2023?, PE4 

¿Cuál es la relación entre las prácticas interpersonales y logros de aprendizaje 

de ciencia tecnología en cuarto grado de secundaria de una institución educativa 

Cusco 2023?, PE5 ¿Cuál es la relación entre la evaluación grupal y logros de 
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aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto grado de secundaria de una 

institución educativa Cusco 2023? 

Se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre el 

aprendizaje colaborativo y logros de aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto 

grado de secundaria de una institución educativa Cusco 2023. Y como objetivos 

específicos: OE1 Identificar la relación entre interdependencia positiva y logros 

de aprendizaje de ciencia y tecnología de una institución pública del Cusco - 

2023; OE2 Identificar  la relación entre interacción estimuladora y logros de 

aprendizaje de ciencia y tecnología de una institución pública del Cusco - 2023;  

OE3 Identificar  la relación entre responsabilidad individual - grupal y logros de 

aprendizaje de ciencia y tecnología de una institución pública del Cusco - 2023; 

OE4 Identificar  la relación entre las prácticas interpersonales y logros de 

aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto grado de secundaria de una 

institución educativa Cusco 2023; OE5 Identificar  la relación entre la evaluación 

grupal y logros de aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto grado de 

secundaria de una institución educativa Cusco 2023. 

Se propuso como hipótesis general: Existe relación significativa entre 

aprendizaje colaborativo y logros de aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto 

grado de secundaria de una institución educativa Cusco 2023. Asimismo, las 

hipótesis específicas: HE1 Existe relación significativa entre interdependencia 

positiva y logros de aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto grado de 

secundaria de una institución educativa Cusco 2023; HE2 Existe relación 

significativa entre interacción estimuladora y logros de aprendizaje de ciencia 

tecnología en cuarto grado de secundaria de una institución educativa Cusco 

2023; HE 3 Existe relación significativa entre la responsabilidad individual - 

grupal y logros de aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto grado de 

secundaria de una institución educativa Cusco 2023; HE4 Existe relación 

significativa entre las prácticas interpersonales y logros de aprendizaje de ciencia 

tecnología en cuarto grado de secundaria de una institución educativa Cusco 

2023; HE5 Existe relación significativa entre la evaluación grupal y logros de 

aprendizaje de ciencia tecnología en cuarto grado de secundaria de una 

institución educativa Cusco 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Las variables que motivan esta investigación relacionada con el AC y LA 

de Ciencia y Tecnología, precisan ser refrendadas por estudios, artículos entre 

otros los cuales se citan como antecedentes en el ámbito internacional, nacional 

y local. 

Achamizo (2023) tuvo como propósito en su investigación determinar la 

relación entre el AC y aprendizaje significativo de discentes del 1° grado de 

secundaria de una institución educativa del Cusco, el estudio fue de tipo 

cuantitativo, no experimental de corte transversal y de alcance correlacional; 

utilizó dos instrumentos de escalas ordinales y con intervalos, la muestra estuvo 

formada por 35 discentes. En cuanto a los datos que se obtuvieron con relación 

al trabajo colaborativo indicaron un promedio alto de un 62%, un promedio 

regular el 33% y finalmente se fijó la existencia de una relación altamente 

significativa entre las variables, efecto que corroboro significancia de 0,000 y un 

p valor menor de 0,05 por lo que se determinó la aceptación de la hipótesis 

propuesta por el investigador. 

En la investigación se tomó en consideración que los estudiantes lograron 

desarrollar con énfasis habilidades que corresponden a las cinco áreas de 

observación relacionadas con el trabajo colaborativo que para el presente 

estudio se le denominó AC, cabe indicar que en cuanto a la característica de 

responsabilidad individual los resultados se encontraron en nivel medio de su 

desarrollo. Asimismo, el instrumento que se empleó para adquirir información 

fueron el cuestionario y la medición hecha con la escala de Likert, cuyos 

resultados son ordinales de manera similar al presente, mientras que el ámbito 

en el que se aplicó fue el Cusco.   

Gutiérrez (2021) en su investigación se propuso fijar la relación entre una 

plataforma y el AC en los estudiantes del VII ciclo de la IE. 20986, Huacho 2021”, 

planteó una investigación cuantitativa, básica, descriptiva – correlacional en una 

muestra de 128 discentes de secundaria recopilando datos mediante un 

cuestionario para ambas variables.  

Los resultados correlacionales que se obtuvieron fueron favorables para 

la dimensión AC de los discentes que se ubicaron en nivel medio un 43,8%, 
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mientras que el 43, 0% en alto y en el 13,3% en bajo; simultáneamente a la 

dimensión “respeto y empatía” dentro de una situación de AC lograron un nivel 

alto un 17,2%, medio un 69,5% y un 13,3% bajo; igualmente en cuanto a la 

dimensión “responsabilidad en las tareas” obtuvieron un nivel alto un 27,3% y un 

59,4% un nivel medio, mientras que un 13,3% obtuvieron un nivel bajo, todos 

estos datos indicaron que existió una correlación muy buena en términos 

generales debido a que lograron mejorar sus interacciones en situaciones 

colaborativas. 

Del estudio se desprendió información necesaria para la investigación 

permitiendo demostrar que las dimensiones mencionadas lograron desarrollar 

en los estudiantes habilidades propias del AC mencionadas. 

 Damián (2022) a través de su investigación tuvo como objetivo relacionar 

el AC y su influencia en competencias de matemática, en discentes de 

secundaria de una institución educativa de la UGEL 02, la tesis fue de enfoque 

cuantitativa, aplicada y cuasi experimental, contando con una muestra no 

probabilística formada por 56 discentes de quinto de secundaria, los cuales 

fueron fraccionados en dos grupos a los que se les hizo partícipes de un 

programa de índole educativo en un intervalo de ocho sesiones. 

Producto de la intervención se obtuvieron datos a partir de una prueba 

objetiva relacionadas con las competencias de matemática, producto del cual se 

obtuvieron conclusiones donde se afirmó que el AC influye de modo significativo 

en las competencias propias de Matemática.  

Las capacidades que lograron desarrollar los estudiantes requirieron de 

habilidades para resolver problemas haciendo uso de las matemáticas, lo que 

permitió inferir que el AC logró motivar al estudiante para desarrollar 

aprendizajes relevantes, integración de los grupos de trabajo mediante la 

ejecución de acciones que facilitaron la edificación de conocimientos forjando 

ataduras de amistad entre los componentes del grupo y el docente. Estos 

resultados se relacionaron con la investigación en curso a partir del desarrollo de 

capacidades y la consolidación de las competencias producto de la influencia del 

AC en estudiantes de secundaria. 
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De la Cruz et al. (2022) en su estudio tuvieron como meta dilucidar el NLA 

en un contexto de evaluación formativa, de enfoque cualitativo y hermenéutico, 

utilizó la técnica denominada  entrevista; los participantes de la investigación 

estuvieron conformados por profesores y especialistas en evaluación formativa 

que tuvieron como objeto realizar un análisis sobre el desempeño de los 

estudiantes que poseen diversas destrezas, habilidades y capacidades; además 

mostraron que los estudiantes con  dificultades lograron mejores NLA a través 

de la retroalimentación efectiva. 

Los estudiosos que emitieron opinión y observaron a los estudiantes 

proporcionaron datos relevantes en relación a los estudiantes de secundaria y 

sus comportamientos frente a diversas actividades de aprendizaje como, la 

construcción de conocimientos que mejoraron los resultados en sus reportes 

académicos en un contexto formativo que también fue adscrito al Currículo 

peruano. 

La propuesta educativa que se impulsó en los países de la región 

pretendió desarrollar habilidades blandas y duras que les permitieron a los 

estudiantes enfrentar retos y su inserción en el mundo laboral. El estudio además 

indicó que la evaluación formativa tiene como horizonte brindar actividades de 

orden colaborativo y reflexivo para obtener buenos NLA. 

Lecca (2022) con su investigación se propuso fijar la relación entre las 

habilidades sociales y LA de CT de adolescentes chimbotanos, cuyo enfoque 

cuantitativo – básico, de diseño no experimental - correlacional y de corte 

transversal; la muestra lo constituyeron un total de 125 estudiantes a los mismo 

que se les facilitó un cuestionario y se utilizó el registro de progresos para 

determinar el nivel de logro de CT.  

El resultado estableció que el 24,8% de adolescentes se situaron en el 

nivel de inicio, el 50,4% en proceso, el 24% en esperado y finalmente los datos 

indicaron que el 0,008% se ubican en el nivel destacado en el primer trimestre 

2022. Se finiquitó que existió una relación alta positiva acorde a un p menor 0,05 

y cuyo coeficiente fue igual a 0,793 lo que indico que si se mejora la correlación 

se forjaran mejores resultados en cuanto a los aprendizajes. 
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Guamán (2023) su estudio tuvo como finalidad relacionar el AC y la 

influencia efectiva en el rendimiento académico, que se desarrolló en Ecuador 

donde realizó un paralelo con los aprendizajes individualistas; para lo cual se 

utilizó el método Ganong que permitió establecer criterios como: cuantitativo, 

correlacional y comparativo de las variables líneas arriba mencionadas.  

Los datos obtenidos mostraron registro de los niveles superiores que 

alcanzaron los aprendizajes mediante el AC, los cuales indicaron que un 90,9% 

desarrollaron capacidades referidas a la construcción del conocimiento por sí 

mismos que realizan los estudiantes al interactuar con sus pares y con sus 

docentes. Los aprendizajes que se forjaron a partir de procedimientos 

consideraron el cumplimiento de metas y responsabilidades en torno al enfoque 

de Jonhson y Jonhson en torno a los ABP (Aprendizaje basado en Proyectos). 

Así mismo mencionó que la labor que cumplieron los docentes es 

importante debido a las estrategias que propusieron a los estudiantes y de la 

formación adecuada de grupos haciendo uso de la tecnología. Las actividades 

promovieron interacción y por ende emociones entre los miembros del grupo que 

en suma lograron el desarrollo de la criticidad y flexibilidad para mejorar del 

rendimiento académico.  

Los aspectos mencionados como el desarrollo de habilidades diversas 

favorecieron el rendimiento que en la investigación se denominaron logros de 

aprendizaje (LA) y que se relacionan con las competencias investigativas propias 

de los ABP y la interacción que los estudiantes realizaron favorece el aprendizaje 

por sí mismos, haciendo del AC significativo. 

Cabrera y Tapia (2023) en su artículo realizado en Ecuador se centró en 

el AC como un método de enseñanza-aprendizaje para Lengua y Literatura,  

cuya investigación fue cualitativa y descriptiva documental por lo que recurrió a 

diversas fuentes científicas, cuyos resultados le permitieron inferir que el AC 

favoreció el proceso pedagógico, por lo que estableció que existe un alto  de 

nivel de interacción entre estudiantes , además identifico que esta práctica no se 

traduce de igual forma en ámbitos tradicionales. 

En su investigación mencionó que las actividades que se basaron 

metodológicamente en el AC, mediante el cual lograron discriminar habilidades 
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como el descubrimiento, la construcción y transformación de contenidos de 

manera grupal con lo cual se favorecieron evidentemente los niveles de una 

buena comunicación entre estudiantes.  

Asimismo, mencionó que la citada estrategia fomenta la participación, 

generando acciones que se relacionan con las competencias comunicativas y de 

comprensión de conocimientos, capacidades que son propias del área en 

mención. También estas actividades inicialmente promueven aprendizajes 

individuales y progresivos y que posteriormente permitieron la integración en 

grupos logrando desarrollar una interdependencia positiva y por consiguiente la 

edificación de conocimientos colectivos. 

La investigación indicó que se requiere de mucha entereza para trabajar 

en grupo, ya que estos se debieron de enfrentar a actividades inadecuadamente 

programadas en forma tradicional lo que conllevo a dejar de lado las acciones 

participativas y colaboradoras. Estos hallazgos guardan similitud con la 

investigación que se realizó en cuanto a las interacciones de interdependencia, 

participación grupal, integración, desarrollo personal y colectivo de los 

estudiantes. 

 Parra (2023) en su investigación pergeñada en México menciono que en 

la actualidad la tecnología favorece la edificación de conocimientos y la 

promoción de habilidades mediante acciones diversas, tales como las 

actividades colaborativas donde se promueven la creatividad y la autonomía; 

mediante procesos pedagógicos que facilitan la construcción del conocimiento 

propuesto por Vygotsky. Asimismo, concluyó que el AC con soporte informático 

es una destreza efectiva que mejoró el rendimiento académico y recomienda su 

implementación en entornos formativos. Además, sugieren que se realicen más 

estudios empíricos para explorar los factores moderadores y las condiciones 

óptimas para la implementación del aprendizaje colaborativo con soporte 

informático en diferentes contextos educativos.  

Bohlinger (2019) mencionó en su artículo que los NLA en Europa se 

refieren a los criterios y estándares de rendimiento en diferentes niveles 

formativos, el Marco Europeo de Cualificaciones de aprendizajes (MEC) describe 

los niveles de logro en términos de conocimientos, habilidades y competencias. 
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El MEC definió ocho niveles de logro, que se organizaron en tres niveles 1, 2 y 

3, que corresponden a la educación básica y la formación inicial, el segundo 

bloque incluye los niveles 4, 5 y 6, que corresponden a la educación superior y 

la formación avanzada y finalmente, el tercer bloque incluye los niveles 7 y 8, 

que corresponden a la formación doctoral y la investigación.  

Cada nivel de logro se describió en razón de resultados de aprendizaje 

específicos que han alcanzado los discentes. Estos resultados de aprendizaje 

incluyeron conocimientos teóricos, habilidades prácticas y competencias 

genéricas, como la facultad de remediar problemas, trabajar colaborativamente 

mediante una comunicación positiva. 

Yu (2022) en su artículo mencionó que los cambios inesperados que se 

dieron en el diario vivir de los estudiantes y docentes permitieron modificar los 

roles que cumplen en los procesos de aprendizaje, por lo que se infirió la 

necesidad de un cambio de estrategias y motivación para la mejora del NLA, las 

evidencias sostuvieron que el uso de la tecnología, estrategias participativas y 

habilidades sociales dentro de un enfoque de alfabetización digital promovieron 

mejores niveles de aprendizaje en un entorno multidisciplinario.  

  En el plano local, la relación entre la motivación y el AC tuvo incidencia en 

el rendimiento escolar, poniendo de manifiesto que las dotes en la didáctica 

docente estuvieron en concordancia con el empleo de la tecnología y los 

aplicativos como acción motivadora en el estudiante, hecho que predispone el 

desarrollo de aprendizajes (Capatinta y Lima (2021). 

Carmeles (2023) en su estudio tuvo como objetivo relacionar la indagación 

científica y el rendimiento escolar en secundaria de CT, la investigación fue 

básico correlacional, donde la muestra es no probabilística utilizando ficha de 

observación y ficha de análisis documental; cuyos resultados mencionaron que 

la correlación es fuerte grande y positiva con una significancia de 0,975. 

Asimismo, Farfán (2022) en su investigación tuvo por finalidad relacionar el 

estado emocional y el LA de los discentes de chacabamba. La investigación fue 

cuantitativa, básica, no experimental explicativo, muestra de 60 discentes, el 

instrumento utilizado para la práctica pedagógica fue un TEST y guía de 
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observación. Las derivaciones indicaron que existió una relación positiva y 

moderada. 

La investigación presente se sustentó en nociones teóricas que en 

primera instancia se relacionan con el perfil que el discente debe de poseer al 

culminar sus estudios de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica 

CNEB del Perú (Minedu, 2016), en segunda instancia definió el “aprendizaje” 

como un cúmulo de conocimientos en la que se desarrollan habilidades, 

fortaleciendo valores y demostrando las mismas mediante actitudes congruentes 

y pertinentes a los desafíos que debe de enfrentar, contando para ello con una 

capacidad de adaptación a las transformaciones socio-culturales.  

Nguyen (2018) mencionó que el aprendiz demuestra autonomía y forja 

aprendizajes mediante actividades dinámicas que le permite supera sus 

resultados escolares por sí mismo a través del control de sus procedimientos 

utilizando estrategias participativas. Es por ello que indicó que es de suma 

importancia tener plena conciencia de sus aprendizajes para que los 

conocimientos adquiridos sean trasladados a su vida en familia y comunidad.   

Es por todo ello que Männistö, et al. (2020) considero que el AC mediadas 

por las TIC optimizan el aprendizaje, además identificaron habilidades para el de 

las plataformas interactivas e influenciaron en los logros obtenidos por los 

estudiantes, los cuales se midieron mediante indicadores e instrumentos de 

evaluación (Huerta, 2018). 

Otros autores como Bustamante (2021) consideraron que el AC se da en 

un entorno activo y dinámico donde se ponen de manifiesto el liderazgo, 

autocontrol, autonomía y la práctica de valores en circunstancias significativas, 

finalmente mencionó que estas habilidades facilitaron la organización, 

procesamiento y empoderamiento del conocimiento en un ambiente cooperativo. 

Los beneficios de esta estrategia para la práctica pedagógica se 

observaron en la interactividad que lograron los estudiantes conformantes de un 

grupo, los cuales se reunieron con el propósito de construir conocimientos 

poniendo de manifiesto las habilidades blandas en coordinación y orientación del 

docente en una actividad que les motivó interés y sobre todo poniendo énfasis 

en la necesidad de dejar de lado las sesiones tradicionales (Rodríguez, 2019).  
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Empero fue importante diferenciar las definiciones del AC y cooperativo, 

que en buena cuenta son enfoques pedagógicos que implican la intervención 

activa de estudiantes en situaciones de aprendizaje en grupo, ambos enfoques 

fomentaron la interacción entre los estudiantes. Aunque se diferenciaron en 

cuanto a logro de objetivos individuales y grupales, la implementación de este 

enfoque permitió desarrollar aprendizajes colaborativos exitosos y activos en el 

aula (Acopian, 2022). 

Esta estrategia se basó en teorías, que según Abril (2021), son: a. La 

Teoría del aprendizaje social y cognoscente: proposición hecha por Albert 

Bandura, en la que dio énfasis a la relevancia de los procesos sociales y 

epistémicos en el contexto del AC; así mismo se destacó que la interacción entre 

los discentes que promueve el progreso de habilidades cognoscitivas, modelado 

de comportamientos positivos y el fortalecimiento de la estimulación intrínseca; 

los escolares aprendieron al observar, imitar y recibir retroalimentación de sus 

compañeros, lo que contribuyó a la construcción conjunta del conocimiento. 

Guerra (2020) mencionó que b: La Teoría de la actividad sociocultural 

propuesta por Vygotsky (1979), resaltó la importancia del entorno sociocultural 

en el aprendizaje y el avance de los individuos, el papel de la intercomunicación 

entre los discentes permitió la permuta de sapiencias y perspectivas. También 

se consideró que el aprendizaje se produce a través de la participación activa en 

situaciones sociales como en la solución vinculada de problemas, lo que permitió 

a los estudiantes construir significados compartidos y desarrollo de habilidades 

cognitivas superiores.  

El uso de diversas estrategias activas dio énfasis al objetivo de 

incrementar los efectos en el rendimiento denominados también LA. La destreza 

pedagógica que se propició en el educando basada en una participación activa 

requiere de la formación de grupos de estudio, donde los miembros presentaron 

diversas escalas de habilidades y destrezas para discutir, reflexionar sobre el 

tema o reto planteado, actividades que por sí misma facilitaron el involucramiento 

de los discentes de forma activa para colaborar en el progreso de los 

aprendizajes. 
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Estos procedimientos facilitaron la labor del docente, optimizando su 

praxis y considerando además que procuraron realizar una comunicación 

pertinente y fácil para el estudiante lo que favorece el desarrollo personal y 

colectivo según (Revelo et al., 2018). 

Revelo et al. (2018) consideró en su artículo, que el AC en aula es un 

espacio desafiante que en concordancia con la alfabetización digital podría bien 

encaminada promover aprendizajes notables, dichas  actividades colaborativas 

promovieron procedimientos que se relacionan con la interdependencia positiva, 

a la que considero como una dependencia genuina que requiere compartir 

información que conlleven a la comprensión de definiciones para posteriormente 

forjar conclusiones; también sugirió que los miembros deben dividir las 

actividades  asumiendo diversos roles de acuerdo con sus habilidades cognitivas 

y/o procedimentales que promuevan la complementariedad de los miembros del 

grupo y finalmente ser capaces de comunicar los conocimientos, conclusiones o 

metas logradas de manera explícita.  

Chimarro (2023) considero que el AC es una estrategia novedosa en 

cuanto a su aplicabilidad y a su capacidad de resolución de problemas en el 

campo educativo, pero que el fracaso dentro de la escolaridad se debió al 

desinterés por el uso de estrategias motivadoras en la enseñanza por parte de 

docentes y la atención a la diversidad multicultural entre otros. 

Azorín )2018) mencionó preceptos referidos al AC de Jonhson, Jonhson 

y Holubec (1999) en su artículo, Método de aprendizaje cooperativo y su 

utilización en salones de clase, aspectos relacionados con la evolución cognitiva 

y metodológica del AC, además de recopilar y resaltar los aportes realizados por 

quienes consideraron que el Aprendizaje Cooperativo son interacciones que 

realizan los estudiantes con diferentes potencialidades mediante acciones 

colectivas y colaborativas, los cuales responden a las demandas del presente 

siglo, además mencionaron como uno de sus grandes aportes la estructura del 

proceso colaborativo de aprendizaje las cuales fueron tomadas como referentes 

teóricos de la investigación. 
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Por todo lo anterior se infirió que el aprendizaje cooperativo (que para el 

estudio es equivalente a colaborativo) logró forjar actuaciones conjuntas que 

permitieron maximizar los aprendizajes propios y colectivos dejando de lado el 

aislamiento. 

Juárez et al. 2019) en su artículo retomaron ideas propuestas por Johnson 

(1999) en las que se mencionaron que las experiencias de AC exitosas requieren 

de propuestas pedagógicas dinámicas y organizadas de acuerdo a las 

características, necesidades y escenarios en las que se da el aprendizaje, para 

lo cual se consideraron el diagnóstico sobre las condiciones que poseen para 

desempeñarse colaborativamente.  

Tomando en consideración los alcances que hicieron los autores se 

identificaron como dimensiones:  

Interdependencia positiva, que se manifiesto cuando los integrantes del 

grupo estuvieron ligados de tal forma que lograron éxitos y fracasos conjuntos, 

además que los objetivos alcanzados son aprendizajes que beneficiaron a todos 

los miembros, asimismo consideraron importante que los docentes sean 

capaces de  demostrar un compromiso auténtico con el éxito del otro y del suyo 

propio es por ello que recomendaron que los docentes al planificar actividades 

pedagógicas deben de plantear objetivos claros (Chimarro, 2023). 

Interacción estimuladora, hecho que se dio cuando los estudiantes se 

comunicaron de manera frontal y directa a través de la cuál interactuaron 

compartiendo materiales y funciones determinadas, los cuales se establecieron 

mediante refuerzos emocionales como el reconocimiento, respaldo y promoción 

de sus pares a través de una buena comunicación grupal para lograr metas 

comunes (Chimarro, 2023). 

García y Gaviria (2021) indicó que el liderazgo que ejerció un discente en 

la interacción de los discentes es fundamental debido a que promovió la 

planificación y la organización en tiempos efectivos para realizar los retos. 

Responsabilidad individual – grupal, se sustentó en la necesidad de 

comprometer a los integrantes del grupo de modo individual y colectivo las cuales 

se direccionaron al logro de metas a diferentes niveles, esta acción se manifestó 
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cuando el discente cumplió de manera oportuna la tarea que le fue encomendada 

por lo que nadie se debe valer del trabajo ajeno, asimismo los miembros del 

grupo tuvieron claro los objetivos que se sometieron a una permanente 

evaluación sobre las actuaciones del equipo frente a los progresos y al esfuerzo 

realizado.  

El nivel de responsabilidad de los miembros se identificó a través del 

desempeño general, hecho que permitió visibilizar a quien requiere de más 

ayuda y fortalecer sus potencialidades y superar sus limitaciones 

progresivamente. (Rosales 2019). Asimismo, García y Gaviria (2021) indicó que 

el logro de retos cuando sus miembros cuando construyen sus conocimientos 

que implican significados implícitos de cada uno de los miembros.  

Prácticas interpersonales dependen de las habilidades sociales que los 

componentes del grupo pusieron de manifiesto mediante habilidades de 

liderazgo, empatía para coordinar, comunicación con una actitud asertiva, 

entendimiento mutuo y generaron un clima de confianza que posibilite la gestión 

de conflictos mediado por un liderazgo diligente (Pietarinen, 2020). 

Se infirió que el AC impactó en el rendimiento escolar, comparando los 

resultados obtenidos a partir del individualismo, que en síntesis son inferiores a 

los resultados colectivos mediados por los entornos virtuales que favorecieron el 

desarrollo de las capacidades de orden superior según (Ahmed, 2022). 

Importante mencionar que el régimen educativo peruano se sustentó en 

el enfoque por competencia que, a decir de Malhotra et al., (2023) este escenario 

permitió que el estudiante desarrolle capacidades específicas compatibles con 

la incursión en el mundo laboral o la continuidad de su formación superior. 

Además, fomentaron la transferencia de sus habilidades en situaciones 

concretas y reales tal como se pretende en la propuesta curricular del CNEB. 

Anijovich (2021) mencionó en su artículo, que los discentes deben de ser 

plenamente conscientes de los procesos que siguen para aprender poniendo de 

manifiesto la autonomía y tomando decisiones a partir de sus propias reflexiones, 

es por ello que evaluar de modo formativo es un alcance que el estudiante utiliza 

para identificar sus logros y limitaciones, las cuales son superadas y promovidas 

a través de la intervención del docente. 
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 Willis et al. (2019) al respecto opinaron que el conocimiento se alcanza 

mediante los procesos que sigue el aprendizaje dinámico que tomó en 

consideración las posibilidades de cubrir sus necesidades. En relación a la 

evaluación formativa sugirieron que movilizar las inquietudes del estudiante y del 

profesor es mejorar el NLA (Bahati, 2020).  

Minedu (2020) conceptualizó que el LA es la evidencia que presenta el 

estudiante de acuerdo con el propósito planteado acorde al nivel de desarrollo 

de las capacidades, los cuales se evidencian mediante desempeños pertinentes 

y concordante con las competencias señaladas en el CNEB, en la que se 

consideran los estándares por ciclo acordes a los desempeños que se 

observaron cuando el estudiante utiliza sus capacidades en situaciones 

cotidianas de su interés actuando con ética. 

 CNEB (2016 citado por De la Cruz, et al. 2022) mencionó que el LA viene 

a ser las descripciones específicas que desarrolla el estudiante en la Educación 

Básica (EB) del país, considerando el estándar como un límite mínimo de medida 

acorde al ciclo en el que se encuentra. Asimismo, consideró que los desempeños 

son evaluados mediante criterios que se relacionan con las competencias del 

área correspondiente y los resultados fueron jerarquizados en niveles de logro 

en el orden siguiente: nivel (AD), logro o desempeño destacado; (A) logro 

deseado o desempeño satisfactorio; (B) como logro en proceso o en 

construcción y (C) como una descripción de aprendizajes aun en nivel de inicio. 

En relación a Ciencia y Tecnología (CT) acorde a la concepción del CNEB 

se concibió como la interacción humana (estudiantes) construye la cultura de 

una sociedad cambiante a través de conocimiento y la tecnología, por lo que se 

hizo mención a los enfoques que guían el área correspondiente, en primera 

instancia se menciona la alfabetización científica y tecnológica como el medio 

que facilitó el uso de las sapiencias científicas y tecnológicas para entender los 

hechos y fenómenos que se dan en su contexto y cuyo propósito es solucionar 

los problemas que lo aquejan.  

Asimismo, el enfoque de indagación científica permitió conocer y 

empoderarse de los procedimientos metodológicos que tiene la ciencia para 

reconstruir o recrear el mundo que lo rodea mediante los conocimientos 
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adquiridos por el estudiante, los cuales se originaron a partir de la curiosidad, la 

observación y análisis permanente de su contexto a través de un constante 

cuestionamiento (Chimarro 2023). 

Cancho (2022) mencionó que el CNEB define a las competencias como 

un cúmulo de aptitudes que ostenta un individuo, las cuales se combinan 

mediante la movilización de capacidades diversas como las cognitivas, sociales 

y emocionales con el propósito de lograr aprendizajes, pero sobre todo para 

utilizar los mismos en su entorno y dar solución a sus problemas. 

  El área línea arriba mencionada mostró tres competencias generales: 

Indaga mediante métodos científicos, el mismo que pretendió desarrollar 

capacidades relacionadas a la metodología científica que motivaron a los 

discentes a desarrollar actividades inherentes a la indagación que tiene como 

primer proceso la identificación de una situación problemática que indujo a 

investigar y para ello realizó el planteamiento de una situación problemática. 

Asimismo, esquematizó las actividades diversas a realizar con el propósito de 

obtener información idónea relativa a su investigación, identificó diversas 

actividades estratégicas que le permitieron manipular data literal como numérica 

y la obtención de datos que le facilitaron la corroboración o no de la hipótesis 

planteada haciendo uso de data meramente estadística. 

Los datos obtenidos para ello debieron ser sistematizados en gráficos 

estadísticos de diferente índole a partir de la recreación del fenómeno 

investigado mediante un simulador, maqueta u otros. La notificación de resultas 

obtenidos fueron producto de un análisis y evaluación de las mismas mediante 

el uso de manera pertinente de la información de índole científico.  

En cuanto a la dimensión explica con conocimientos científicos, aspectos 

referidos a los seres vivos y los diversos fenómenos que se suscitan en el 

ambiente, se propició el acercamiento del discente a las diversas teorías, leyes 

y principios en torno a la ciencia, que promueve el empoderamiento de dichas 

conceptualizaciones mediante una comprensión intrínseca que le permitieron 

realizar una evaluación de los conocimientos adquiridos y construir a partir de su 

postura una opinión argumentada de los sucesos que se suscitan en su entorno 
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y forjaron nuevas concepciones sobre su actuación y la mejora del medio 

ambiente. 

En relación a la dimensión diseña soluciones tecnológicas en la esfera 

educativa de los estudiantes propició en el discente la proposición de soluciones 

a situaciones problemáticas de su entorno y de su interés, para lo cual identificó 

diversas alternativas que hagan uso de los conocimientos de ciencia y que el uso 

de tecnología propia de su zona y de sus conocimientos ancestrales permitieran 

realizar propuestas viables y científicas de solución a sus diversas inquietudes. 

    Para desarrollar sus propuestas los discentes tuvieron que hacer uso 

de diseños con características técnicas y de funcionamiento estrictamente 

técnicos, los cuáles deben de cumplir con dichos requerimientos y que para su 

modelación tuvieron que utilizar diversos diseños ingenieriles utilizando las TIC. 

Finalmente, su propuesta de solución fue evaluado varias veces repetitivas 

permitiendo hacer las mejoras correspondientes si es que encontró algún error, 

para que su propuesta solucione la problemática de su comunidad (Minedu, 

2016). 

Fontanillas et al. (2022), indicó en su artículo que los estudiantes dan más 

valor al estudio de la matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería debido a que 

éstas disciplinas en los últimos años fueron bastante promovido por el enfoque 

STEM aspectos que fueron mencionado también por (Hanin y Van 

Nieuwenhoven, 2016) quienes tuvieron la impresión de que estas áreas les 

permitieron demostrar inteligencia y cultura por lo que necesitaron desarrollar 

habilidades del AC e ingenieril que se máxima y desarrollan CT de acuerdo a lo 

estipulado por el CNEB. 

UNESCO (2019) definió como docente cualificado, al que manifiesta 

requerimientos mínimos de cualidades académicas las mismas que deben de 

consolidar en su formación para ejercer la docencia fortaleciendo sus 

capacidades para un óptimo desempeño acordes a la política educativa del país. 

Sin embargo, estas cualificaciones al no ser estandarizadas a nivel mundial el 

ejercicio aún se ciñe a lo estipulado por los países desde su propia óptica.  

Ormeño (2021) indicó que, en el Perú el marco del buen desempeño 

docente (2014) norma el actuar de la docencia; en la competencia 2 y 
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específicamente en el desempeño 6 mencionó que el docente debe planificar 

utilizando estrategias que promuevan la indagación como un modo de 

aprendizaje. Asimismo, indicó en el desempeño 10 que la estructuración de las 

evaluaciones se adapte a las formas de aprendizaje que promuevan el logro de 

aprendizajes; mientras, que en el desempeño 13 y 14 se hizo mención a que el 

docente promover espacios de complementariedad y de colaboración entre los 

discentes que en conjunto construyan objetivos de interés propio y colectivo. 

Unicef (2019) definió educación de calidad como un grupo de factores 

endógenos como exógenos que propician aprendizajes auténticos y para se ello 

se debe recurrir a materiales, recursos, estrategias y al compromiso familiar para 

posibilitan la construcción de conocimiento y valores en una sociedad que 

demanda discentes críticos, estos hechos en su conjunto permitirán disminuir las 

brechas educativas y mejorar el LA, considerando en su proceso la inclusión y la 

disminución de la deserción discente. 

García y Gaviria (2021) indicó en su artículo acerca de las creencias que 

se tiene sobre las interacciones en el salón de clases entre discentes y maestros, 

que el AC fue una herramienta positiva que facilitó el aprendizaje en un entorno 

trabajo cooperativo, de intensas relaciones personales y organizacionales donde 

la labor del líder y mediador fueron fundamentales, debido a que dependiendo 

de sus propuestas se lograron de manera efectiva el cumplimiento de tareas, 

participación activa utilizando las TIC, como eje adicional para el LA desde la 

percepción de los actores educativos. 

Estos concepciones y teorías en su conjunto consolidan la percepción y 

corroboración de que el AC incide de manera positiva en LA de discentes en 

diversos contextos que en el estudió son los discentes del Cusco del cuarto 

grado de secundaria. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

3.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo básico debido a que pretendió construir 

conocimientos mediante la recopilación de información haciendo uso de diversos 

procesos que en el presente se referirán al AC y su relación con los LA que 

pueden servir de insumo para futuras investigaciones de otro tipo acorde a lo 

mencionado por Arispe et al (2020).  

 Asimismo, fue cuantitativa puesto que se orientó al análisis de información 

numérica y estadística, que obtuvo a través de instrumentos estandarizados, en 

un contexto controlado y sistemático, el propósito fue describir y explicar los 

fenómenos educativos mediante la medición de variables mediante técnicas 

estadísticas, para generalizar los efectos a una población determinada según 

(Hernández et al., 2014). 

3.1.2. Diseño de investigación 

 Hernández et al. (2018) reveló que el diseño no experimental se refiere a 

los estudios en los que el estudioso no maniobra directamente las variables 

independientes, sino que las observa tal y como ocurren de manera natural en 

su contexto. Este tipo de diseño se enfoca en la descripción, análisis y 

correlación de las variables en un contexto determinado, sin establecer 

relaciones de causalidad.  

Además, cabe mencionar que la orientación transversal del estudio 

permitió el uso de instrumentos de acuerdo a que se emplearon por única vez y 

en un solo momento para determinar la supuesta incidencia que existe entre el 

AC y los LA; por lo que se encuentra inmerso dentro del campo correlacional 

además de facilitar la analogía entre las dos variables en un estudio explicativo 

(Arispe et al,2020). 

Se muestra de la siguiente manera: 

 

M= muestra (60 estudiantes)  

O1= variable aprendizaje colaborativo  

O2= variable logros aprendizaje  

r= correlación entre las variables 
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3.2. Variables y operacionalización  

Variables  

Variable 1: Aprendizaje colaborativo 

• Definición Conceptual 

Castellanos (2018) en su artículo consideró que el AC fue un enfoque 

pedagógico que fomentó la intervención activa de los escolares en el 

aprendizaje. Este enfoque se basó en concepciones del aprendizaje considerada 

como un proceso social, en el que los discentes trabajan juntos para construir 

conocimientos, resolver problemas y desarrollar habilidades. El AC promovió la 

distribución de roles y responsabilidades, el intercambio de conocimiento y 

retroalimentación entre pares. 

• Definición Operacional 

Hernández et al. (2018) precisa que esta acción posibilita identificar las 

dimensiones de una variable y sus correspondientes indicadores con el objetivo 

de comprender y medir los datos observables y concretas.  

• Indicadores 

Según Azorín (2018) la dimensión Interdependencia positiva consigna los 

indicadores como: respaldar sus opiniones democráticamente, interactuar activa 

y coordinadamente y demostrar compromiso y responsabilidad; la dimensión 

responsabilidad individual – grupal consigna los indicadores como: 

responsabilidad individual y grupal, demostrar trabajo conjunto y demostrar 

autonomía para cumplir objetivos; la dimensión de prácticas interpersonales 

consigna los indicadores como: resuelve situaciones retadoras, promover 

relaciones asertivas; Brinda apoyo mutuo, participar activamente en el grupo; La 

dimensión evaluación reflexiva consigna los indicadores como: gestión 

pertinente del grupo, organizar con equidad las actividades a cumplir y evaluar 

permanentemente el trabajo ejecutado. 

• Escala de medición 

Hernández et al. (2014) indicaron como escala aquellas categorías que 

se jerarquizan acorde a un orden de mayor a menor importancia que permitieron 

obtener datos de aspectos específicos que el estudio requirió. 

La autora usó la escala ordinal en la medición de la variable referida. 
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Variable 2: Logros de aprendizaje de ciencia y tecnología. 

• Definición Conceptual 

Fernández (2022) indicó que de acuerdo a los previsto por el Minedu 

(2016) las capacidades que se desarrollaron al poner de manifiesto habilidades, 

valores y actitudes acordes a los desempeños, competencias, estándar del ciclo 

y área correspondiente son las que determinan el LA, las mismas que visibilizan 

en situaciones retadoras y nuevas de aprendizaje; hecho que permitió ubicar al 

discente en un nivel de desarrollo y tomar decisiones que favorecieron la 

retroalimentación y conseguir buenos efectos educativos en las diferentes áreas 

del conocimiento. 

• Definición Operacional  

CNEB (2016) identifica en torno al área de CT tres competencias que en 

la investigación fueron considerados como las dimensiones, las cuáles detallan 

en anexo 1. 

• Indicadores 

Minedu (2016) estableció cuatro NLA los cuales serán tomados en cuenta 

para el presente estudio como dimensiones: en inicio (C) nivel mínimo adquirido 

que demostró la adquisición de conocimientos y capacidades inherentes al área 

y grado líneas arriba mencionadas; en proceso (B), se ubican los estudiantes 

que han demostrado avances significativos; en el nivel satisfactorio (A) se ubican 

los discentes que han alcanzado un nivel satisfactorio y aprendidos de manera 

efectiva en situaciones nuevas y complejas y finalmente en el nivel sobresaliente 

(AD), donde se identifican a los estudiantes que demuestren capacidades 

excepcionales aplicados en situaciones retadores y diversas.  

• Escala de medición 

Escala Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Hernández et al. (2018) definieron como agrupación de componentes que 

refieren peculiaridades específicas comunes considerándose representativa; así 

mismo, permite generalizar los resultados alcanzados en la investigación.  

El estudio consideró una población de 123 discentes relacionados al 

cuarto grado de secundaria, los mismos que provinieron de un entorno urbano 
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marginal, y por ende, con familias de escasa economía y posibilidades limitadas 

de acceso a mejores circunstancias de vida y educación contempladas en la Ley 

general de Educación y la carta general del Perú. 

• Criterio de inclusión, estuvo personificado por discentes de una 

institución pública de Cusco 2023, que tuvieron características de 

pertenencia al cuarto de secundaria y estar desarrollando el área 

de CT. 

• Criterio de exclusión, estuvo simbolizado por todos los discentes 

del nivel secundario que no son parte del grado de la institución 

líneas arriba mencionada. 

3.3.2. Muestra 

Hernández et al. (2018) expresó fue un subgrupo que posee las 

características de la población, la cual es seleccionada de manera adecuada 

para evitar sesgos y poder validar los resultados con certeza científica. 

En el estudio estuvo compuesta por 60 escolares del cuarto grado de 

secundaria de una institución pública del Cusco 2023, además de haber sido 

partícipes del área de CT. 

3.3.3. Muestreo 

Hernández y Mendoza (2018) definieron, como una técnica de 

investigación utilizada para discriminar una muestra de la población que se 

desea estudiar, de igual manera, el objetivo del muestreo es adquirir información 

de una muestra distintiva de la población, permitiendo inferir y extender los 

resultados. Igualmente, los autores señalaron que la discriminación del método 

de muestreo pende del objetivo de la investigación y de las particularidades de 

la población. 

El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia y determinación del 

investigador, por lo que se determinó de manera aleatoria a 60 estudiantes, los 

cuales cumplen con las características generales y responder a la intención de 

la averiguación que fue relacionar AC y el LA. 
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3.3.4. Unidad de análisis 

 Hernández y Mendoza (2018) entendida como la entidad representativa 

de estudio cuyo objetivo fue medir las cualidades, características de un objeto o 

individuo de utilidad para el proceso investigatorio.  

En la investigación se identificó como tal al discente perteneciente al cuarto 

grado de secundaria que desarrollan diligencias de aprendizaje en el área de CT 

en una institución educativa del Cusco, 2023. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1. Técnicas de recolección de datos  

Creswell (2018) manifestó que las técnicas pueden ser cualitativas, 

cuantitativas o mixtas, y se utilizan para recopilar información y datos sobre el 

objeto de estudio, ya sea a través de observaciones, entrevistas, encuestas, 

análisis estadísticos u otros métodos. Asimismo, enfatizó que la elección de la 

técnica de investigación adecuada depende de la ecuanimidad de las preguntas 

de investigación, el origen de los datos, en torno a la investigación y otros 

factores importantes. Además, señala que el uso apropiado y riguroso de las 

técnicas de investigación es fundamental para certificar la validez y la fiabilidad 

de las derivaciones de la investigación y demostrar la correlación. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos  

Hernández et al. (2018) indicó que un instrumento es un medio de carácter 

técnico que se utiliza para conseguir información específica afín con el objetivo 

de la investigación, pudiendo ser cuestionarios, guías de observación, 

entrevistas, entre otras.  

El primer instrumento denominado “Cuestionario de AC”, adaptado del 

Lima (2018), a través del cual se recolectó datos concernientes a la variable de 

AC y sus dimensiones correspondientes, el cual permitió recopilar y contrastar 

datos con precisión y de modo confiable para dar validez a los resultados. 

 

• Confiabilidad 

Hernández y Mendoza (2018) enunciaron que, el nivel de confiabilidad de 

un instrumento permitió generar conclusiones consistentes y conexas, por 

consiguiente, en la investigación se suministró una prueba de control a 25 
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discentes para comprobar la confiabilidad del instrumento (Cuestionario de AC). 

Estas fueron organizadas en 25 ítems determinándose en torno a la escala de 

Likert; nunca 1, Casi nunca 2, A veces 3, Casi siempre 4 y Siempre 5. 

South et al. (2022) indicó que la escala de Likert está constituida por un 

grupo de aseveraciones vinculadas con el tema de estudio, puntuadas en una 

sucesión de cinco a siete ítems, en una investigación social o psicológica permite 

medir y comparar actitudes y opiniones de manera cuantitativa. 

Rodríguez (2020), enunció que Alfa de Cronbach permitió identificar la 

fiabilidad de un instrumento mediante el análisis de las mediciones específicas 

obtenidas a partir de diversos ítems que requieren mostrar un carácter de 

consistencia interna que mide el instrumento denominado “Cuestionario de AC”. 

 

Tabla 1: Alfa Variable: Aprendizaje Colaborativo 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.821 25 

                                          Fuente: Obtenida del SPSS. 

 

Peña et al. (2022) indicaron que la confiabilidad se calcula a partir de la 

varianza y adición de los ítems de cada uno de los individuos, esta varianza 

permitió diferenciar explícitamente la correlación entre los datos reales utilizados 

en los cuestionarios y es por ello que de acuerdo a resultados se infiere la 

confiabilidad y la consistencia interna. Además, indicaron que si los valores son 

menores a 0.5 son considerados como pobres, menores a 0.6 son resultados 

cuestionables, 0.7 es reconocido como aceptable, 0.8 identificados como bueno 

y mayores a 0.9 como valores excelentes o redundancia. 

En la investigación al procesar los datos emanados a partir del suministro 

del “cuestionario de AC” a 60 discentes del cuarto grado de una institución 

pública Cusco, 2023; se obtuvo un resultado de 0.8210, hecho que indicó que 

los datos obtenidos en el grupo de control son confiables.  

• Validez  

Hernández et al. (2014) mencionó que la validez es un valor suele otorgar 

a la característica, particularidad o dimensión que se pretende medir.  
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Para la validez del instrumento se requirió la concurrencia de tres 

profesionales de la Educación, los mismos que de acuerdo a sus criterios se 

hicieron responsables del visto bueno de la variable de aprendizaje colaborativo, 

fueron parte del procedimiento que otorgó solidez interna a la investigación y 

permitió realizar los procesos para correlacionar las variables y sus respectivas 

dimensiones de estudio. 

Tabla 2: Validadores del Instrumento, Cuestionario de AC 

Nro. Apellidos y nombres Grado DNI 

1 Ccasa Alviz Yeny Doctora 23948152 

2 Rodríguez Mamani, Maybeli Betty Maestra 23860113 

3 Tapia Alosilla Roger Teófilo Maestro 23985918 

 

El segundo instrumento utilizó la ficha de observación que según 

Hernández (2018) es un método que admitió el registro sistemático de datos de 

un registro documentario que en el presento fue el “Informe de progreso de LA” 

de los NLA que alcanzaron los estudiantes referidas a las tres competencias de 

CT del cuarto grado de secundaria de una institución educativa del Cusco 2023, 

que para el estudio fueron las dimensiones, contando con 11 criterios, las 

mismas que son medidas a partir de los estándares concebidas como 

descripciones específicas o desempeños que el estudiante logra en el ciclo VII 

(Minedu, 2016). 

3.5. Procedimientos  

Para el progreso del estudio se realizó acciones que en inicio se 

circunscribe en la identificación de la problemática educativa y la formulación del 

problema, objetivos e hipótesis correspondientes, asimismo se realizó una 

revisión bibliográfica sobre las definiciones, antecedentes y nociones 

metodológicas y procedimentales. Al discriminar la población y muestra se 

procedió a identificar y validar los instrumentos de investigación a partir del juicio 

de expertos y posteriormente se realizó la determinación de la confiabilidad 

mediante alfa de Cronbach. 

El primer instrumento de la investigación, fue el cuestionario denominado 

“Cuestionario de AC” consta de 25 ítems, los mismos que se formularon en 

referencia a las cinco dimensiones propuestas por Jonhson et al. (1999), con un 
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total de cinco preguntas por dimensión, las cuales son medidas mediante la 

escala de Likert líneas arriba mencionadas, los cuales fueron sistematizados en 

Microsoft Excel. 

El segundo instrumento fue el informe de progreso de LA, el mismo que 

guarda relación con los desempeños acordes a los estándares del ciclo VII 

recopilados del CNEB 2016, el cual respondió al enfoque por competencias y fue 

desarrollado por los estudiantes del cuarto grado de secundaria de una 

institución educativa del Cusco correspondientes al primer trimestre. 

Para recabar datos requeridos en los instrumentos, hizo una solicitud 

oficial al director de la institución educativa del Cusco, la misma que consigna 

los datos y objetivos de investigación, para que se otorgue el consentimiento 

correspondiente y posteriormente se ejecute su implementación con acciones 

concernientes a la recolección de datos e información. 

   Asimismo, se realizó una charla informativa a los discentes y 

padres/apoderados de familia de los individuos que componen la muestra sobre 

el propósito y procesos a realizar para la obtención de datos, también se dialogó 

con el docente del cuarto grado de secundaria quien desempeña su labor en el 

área de CT, con el propósito de recabar información documentaria sobre la 

planificación y evaluación correspondiente. 

  Posteriormente la información se procesó a través de pruebas 

estadísticas y paramétricas para la sistematización y análisis correspondientes 

en base a las cuales se realiza la discusión y conclusiones poniendo énfasis a 

los antecedentes y referentes teóricos y epistemológicos que orientan los 

procesos indagatorios. 

 

3.6. Método de análisis de datos  

Xu y Zammiz (2020) mencionaron que, una técnica híbrida para el análisis 

temático de datos en investigaciones educativas. La técnica combina la 

codificación inductiva y deductiva para la identificación de patrones y temas en 

los datos, así mismo. Además, destaca la importancia del rigor metodológico y 

la transparencia en la exposición de las derivaciones del análisis temático. 
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El instrumento relacionado al AC fue validado por tres expertos, asimismo, 

mediante una prueba de control para determinar la confiabilidad correspondiente 

mediante Alfa de Cronbach. 

El análisis descriptivo se hizo a través de una distribución de frecuencias 

del AC y LA asimismo, sus dimensiones las cuáles fueron representadas 

mediante tablas y figuras por medio de datos obtenidos en la encuesta y 

documentos apelando al software SPSS V. 26. Para realizar el análisis 

inferencial y determinar la correlación usó el modelo de regresión lineal que 

facilitó realizar predicciones de las variables en estudio. 

3.7. Aspectos éticos  

Gómez y Ortega (2022) consideró a la ética, como un acuerdo voluntario 

que realizan los individuos conformantes de una sociedad con el fin de regular 

sus actuaciones y sobre todo que estas logren que todos los componentes de la 

comunidad se desarrollen con respeto, empatía y solidaridad en búsqueda de 

que todos sean beneficiarios. 

El estudio tomó como referencia el Código de ética de la Universidad 

César Vallejo (2021) para el desarrollo del mismo acorde a los criterios 

establecidos.  

El artículo 10° concerniente a la originalidad del estudio, definió la 

veracidad y originalidad de su contenido y la referencia correspondientes de 

elementos ajenos cuidando los derechos de autor de origen; el artículo 16° De 

inadecuada conducta científica, concerniente al plagio, en la que se instó a evitar 

por completo el uso de cualquier tipo de idea o definición y finalmente se 

consideró el Artículo 22° propició la difusión del código para su más amplio 

conocimiento en la práctica de estudios con respeto a la normatividad y a la 

comunidad científica. 
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I. RESULTADOS 

1.1. Resultados descriptivos 

Se realizo el análisis correlacional entre el aprendizaje colaborativo y sus 

dimensiones: Interdependencia positiva, Interacción estimuladora, 

Responsabilidad individual- grupal, Practicas Interpersonales y Evaluación 

grupal, a continuación, se evidencia la distribución de las frecuencias para la 

variable AC. 

 

Tabla 3: Distribución de frecuencias para la variable aprendizaje colaborativo 

 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

 
Interdependencia 

positiva 

Interacción 

estimuladora 

Responsabilidad 

individual-grupal 

Prácticas 

interpersonales 

Evaluación 

grupal 

f % 

 

f % f % f % f % f % 

Deficiente 0 0,0% 
 

0 0,0% 1 1,6% 1 1,6% 1 1,6% 1 1,6% 

Bajo 5 8,3%  5 8,3% 3 5,0% 4 6,7% 4 6,7% 4 6,7% 

Medio 12 20,0%  24 40,0% 22 36,7% 22 36,7% 25 41,7% 23 38,4% 

Alto 43 71,7%  31 51,7% 34 56,7% 33 55,0% 30 50,0% 32 53,3% 

Total 60 100,0  60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2023. 
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En la tabla anterior se evidenció resultados para el aprendizaje 

colaborativo y sus dimensiones mostraron que, un 71.7% de los estudiantes 

presentaron aprendizaje colaborativo nivel alto, en tanto que un 20.0% de los 

estudiantes se situaron en nivel medio y la diferencia 8.3% en nivel bajo, de 

manera similar ocurre para las dimensiones, en las que se pudo destacar que 

respecto a la interdependencia positiva existe un 40.0% de los discentes que aún 

se ubicaron en el nivel medio y un 51.7% que ya tiene un nivel alto para esta 

dimensión, respecto a la interacción estimuladora el 36.7% presentaron un nivel 

medio, el 5.0% en nivel bajo y un 56.7% presenta un nivel alto, en cuanto a la 

responsabilidad individual-grupal los resultados consintieron apreciar que un 

6.7% de los estudiantes aún se ubican en nivel bajo, el 36.7% en nivel medio y 

un 55.0% en nivel alto, de manera similar para las prácticas interpersonales se 

tiene que el 6.7% presentaron un nivel bajo, el 41.7% nivel medio y el 50.0% en 

nivel alto y finalmente para la evaluación grupal los resultados consintieron que 

el 38.3% presenta un nivel medio y el 53.3% en nivel alto para esta dimensión. 

Tabla 4: Distribución de frecuencias para la variable logros de aprendizaje en 

ciencia y tecnología 

 

Logro de 

aprendizajes en 

ciencia y tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno 

f % f % f % f % 

En inicio (C) 5 8,3% 7 11,7% 4 6,7% 7 11,7% 

En proceso (B) 16 26,7% 13 21,6% 15 25,0% 15 25,0% 

Logrado (A) 39 65,0% 40 66,7% 41 68,3% 38 63,3% 

Destacado (AD) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 60 100,0% 60 100,0% 60 100,0% 60 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se presentaron resultados para la variable LA de 

ciencia tecnología, así se tiene que el 65.0% de los estudiantes se ubican en la 

categoría de logrado para dicha variable, en tanto que el 26.7% la categoría de 

logró en proceso y un 8.3% en inicio; en lo que respecta a la dimensión explica 

el mundo físico basándose en conocimientos, los resultados permiten apreciar 

que el 66.7% de los estudiantes se ubican en la categoría de logrado, en tanto 

que el 28.6% en proceso y un 11.7% en inicio, de manera similar en lo que 

respecta a la dimensión indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos se aprecia que un 68.3% de los estudiantes se ubican en la 

categoría de logrado, 25.0% en proceso y un 6.7% en inicio, finalmente para la 

dimensión diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas 

de su entorno se tiene que el 63.3% de los estudiantes se ubican en la categoría 

de logrado, el 25.0% en proceso y un 11.7% en inicio. 

 

1.1. Resultados inferenciales 

A continuación, se presentaron los resultados correspondientes a la parte 

diferencial, en la que se realizó primeramente una prueba de normalidad para 

determinar si los datos provienen o no de una distribución normal, para lo cual 

se utilizó la prueba de Kolmogorov Smirnov, la misma que figura en los anexos 

y que muestra que los datos tienen una distribución diferente a la normal, motivo 

por el cual se hizo uso de un coeficiente no paramétrico como es el coeficiente 

de Spearman. 
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Prueba de hipótesis general 

 

Tabla 5: Resultados para la correlación entre las variables aprendizaje 

colaborativo y logros de aprendizaje en ciencia y tecnología 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

Logro de 

aprendizajes 

en ciencia y 

tecnología 

Rho de Spearman 

Aprendizaje colaborativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,758** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Logro de aprendizajes en 

ciencia y tecnología 

Coeficiente de correlación ,758** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

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

 

En la tabla anterior se apreció que el p valor calculado (Sig. Bilateral) es 

de 0,000,  y está por debajo de 0,050 (5%), lo cual motiva a rechazar la hipótesis 

nula que plantea el hecho que las variables en estudio no presentaron 

correlación, y por ende aceptar la hipótesis alterna que afirmó que existió 

correlación entre el aprendizaje colaborativo y el logros de aprendizaje de ciencia 

y tecnología en los estudiantes de la población de investigación, siendo dicha 

correlación directa y alta dado que se halló el valor de 0,758 para el coeficiente 

de correlación de Spearman. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Tabla 6: Resultados para la correlación entre la dimensión interdependencia 

positiva y logros de aprendizaje en ciencia y tecnología 

 

Interdependencia 

positiva 

Logro de 

aprendizajes 

en ciencia y 

tecnología 

Rho de Spearman 

Interdependencia positiva 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,642** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Logro de aprendizajes en 

ciencia y tecnología 

Coeficiente de 

correlación 
,642** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

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

 

En la tabla anterior se apreció que el p valor calculado (Sig. Bilateral) es 

de 0,000,  y está por debajo de 0,050 (5%), lo cual motivó rechazar la hipótesis 

nula que plantea el hecho que no existió correlación entre la dimensión y variable 

planteadas, y por ende aceptar la hipótesis alterna que afirmó que existe 

correlación entre la interdependencia positiva y logros de aprendizaje de ciencia 

y tecnología en los discentes de la población de investigación, siendo dicha 

correlación directa y moderada puesto que se halló el valor de 0,642 para el 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

 

Tabla 7: Resultados para la correlación entre la dimensión interacción 

estimuladora y logros de aprendizaje en ciencia y tecnología 

 

Interacción 

estimuladora 

Logro de 

aprendizajes 

en ciencia y 

tecnología 

Rho de Spearman 

Interacción estimuladora 

Coeficiente de correlación 1,000 ,688** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Logro de aprendizajes en 

ciencia y tecnología 

Coeficiente de correlación ,688** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

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

 

En la tabla anterior se consideró que el p valor calculado (Sig. Bilateral) 

es de 0,000,  y está por debajo de 0,050 (5%), lo cual motivó rechazar la hipótesis 

nula que planteó el hecho que no existe correlación entre la dimensión y variable 

planteadas, y por ende aceptar la hipótesis alterna que afirmó que existe 

correlación entre la interacción estimuladora y logros de aprendizaje de ciencia 

y tecnología en los discentes de la población de investigación, siendo dicha 

correlación directa y moderada puesto que se halló el valor de 0,688 para el 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

 

Tabla 8: Resultados para la correlación entre la dimensión responsabilidad 

individual-grupal y logros de aprendizaje en ciencia y tecnología 

 

Responsabilidad 

individual-grupal 

Logro de 

aprendizajes 

en ciencia y 

tecnología 

Rho de Spearman 

Responsabilidad 

individual-grupal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,511** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Logro de aprendizajes en 

ciencia y tecnología 

Coeficiente de 

correlación 
,511** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

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

 

En la tabla anterior se apreció que el p valor calculado (Sig. Bilateral) es 

de 0,000,  y está por debajo de 0,050 (5%), lo cual motivó a rechazar la hipótesis 

nula que planteó el hecho que no existe correlación entre la dimensión y variable 

planteadas, y por ende aceptar la hipótesis alterna que afirmó que existe 

correlación entre la responsabilidad individual-grupal y logros de aprendizaje de 

ciencia y tecnología en los estudiantes de la población de investigación, siendo 

dicha correlación directa y moderada ya que se halló el valor de 0,511 para el 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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Prueba de hipótesis específica 4 

 

Tabla 9: Resultados para la correlación entre la dimensión prácticas 

interpersonales y logros de aprendizaje en ciencia y tecnología 

 

Prácticas 

interpersonales 

Logro de 

aprendizajes 

en ciencia y 

tecnología 

 

Rho de 

Spearman 

Prácticas 

interpersonales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,513** 

 

Sig. (bilateral) . ,000  

N 60 60  

Logro de 

aprendizajes en 

ciencia y tecnología 

Coeficiente de 

correlación 
,513** 1,000 

 

Sig. (bilateral) ,000 .  

N 60 60  

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

 

En la tabla anterior se apreció que el p valor calculado (Sig. Bilateral) es 

de 0,000,  y está por debajo de 0,050 (5%), lo cual motivó a rechazar la hipótesis 

nula que planteó el hecho que no existe correlación entre la dimensión y variable 

planteadas, y por ende aceptar la hipótesis alterna que afirmó que existe 

correlación entre la prácticas interpersonales y logros de aprendizaje de ciencia 

y tecnología en los discentes de la población de investigación, siendo dicha 

correlación directa y moderada puesto que se halló el valor de 0,513 para el 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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Prueba de hipótesis específica 5 

 

Tabla 10: Resultados para la correlación entre la dimensión evaluación grupal y 

logros de aprendizaje en ciencia y tecnología 

 

Evaluación 

grupal 

Logro de 

aprendizajes en 

ciencia y 

tecnología 

Rho de Spearman 

Evaluación grupal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,605** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Logro de aprendizajes en 

ciencia y tecnología 

Coeficiente de correlación ,605** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

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

 

 

En la tabla anterior se consideró que el p valor calculado (Sig. Bilateral) 

es de 0,000,  y está por debajo de 0,050 (5%), lo cual motivó rechazar la hipótesis 

nula que plantea el hecho que no existe correlación entre la dimensión y variable 

planteadas, y por ende aceptar la hipótesis alterna que aseveró que existe 

correlación entre la evaluación grupal y logros de aprendizaje de ciencia y 

tecnología en los discentes de la población de investigación, siendo dicha 

correlación directa y moderada dado que se halló el valor de 0,605 para el 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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I. DISCUSIÓN 

Dar a conocer los hallazgos que se obtuvieron producto de la aplicación 

del instrumento y la revisión documental, fueron contrastados y/o comparados 

con los referentes teóricos y de investigación citados. 

Los procesos de investigación más allá del análisis problemático tuvo 

como propósito general determinar la relación entre el aprendizaje colaborativo 

y logros de aprendizaje de ciencia y tecnología de los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de una institución educativa Cusco 2023, cuyos resultados 

permitieron afirmar que existió una correlación directa y alta igual con un p valor 

de  0,758 hecho que originó la aceptación de la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula; lo que se corroboró con las resultas emanadas en la investigación 

que indicaron que un 71,1% se situaron en el nivel alto de desarrollo de AC y en 

la categoría de logrado un 65% de los discentes, datos que evidenciaron la 

correlación. 

Estos resultados se equipararon con los obtenidos por obtenidos por 

Guamán (2023) quien indicó en su artículo que un 90,9% alcanzaron niveles 

superiores en relación al AC, información recabada mediante un análisis 

documental de una serie de investigaciones cuantitativas, no experimentales y 

correlacionales. 

Asimismo, Ángulo (2023) en su estudio utilizó para recopilar datos un 

cuestionario, como también, nuestra de 60 discentes y las actas oficiales a partir 

de los cuales se evidenció que existió una relación significativa.  

Parra (2023) en su investigación mencionó que la tecnología favoreció la 

edificación de conocimientos y la promoción de habilidades mediante actividades 

colaborativas donde se promovieron la creatividad y la autonomía. 

Capatinta y Tapia (2023) indicaron que los desempeños del estudiante 

guardan mucha relación con el trabajo en equipo y el nivel de compromiso y 

responsabilidad que asumieron. Vygotsky, resaltó la importancia del entorno 

sociocultural del aprendizaje en el progreso de los discentes, es por ello que 

cobró relevancia el papel de la interacción entre pares y el aprendizaje lo que 

facilitó la construcción de significados compartidos y el crecimiento de destrezas 

de orden superior acordes con el enfoque de la Teoría sociocultural (Guerra, 

2020). 
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García y Gaviria (2021) se dio por aceptado lo mencionado en su artículo 

sobre la importancia determinante que tiene el líder del grupo para concretar la 

organización y la concreción de resultados en base a la colaboración de los 

miembros mediados por las TIC propias de su interacción cotidiana. 

En relación al OE1: Respecto del nivel de desarrollo de la 

interdependencia positiva de LA de los estudiantes del cuarto grado del área 

líneas arriba mencionados, los datos obtenidos se encuentran diferenciados en 

cuatro niveles alcanzando los siguientes resultados: 51,7%, 40% 8,3% que 

situaron a los discentes en el nivel alto, medio, bajo respectivamente y 0% en 

nivel deficiente dejando entrever que ningún estudiante dejó de desarrollar 

habilidades colaborativas referidas a la dimensión.  

De acuerdo a las resultas logradas la investigadora encontró 

coincidencias con Achamizo (2023) cuya investigación fue correlacional y 

cuantitativo mediante el cual obtuvieron resultados en la dimensión referida, 

indicando que un 62,9%, 34%, 2,9% situaron a los discentes en nivel alto, medio 

y bajo; es oportuno esclarecer que los niveles fueron discriminados en tres fases, 

datos que visibilizan la progresión de habilidades de la interdependencia positiva 

para lograr metas comunes.  

Estas apreciaciones guardaron relación con Correa (2022) en su 

investigación cuantitativa en la que determinó que cuando los docentes plantean 

actividades en las que involucran a los estudiantes, ellos lograron mejorar el NLA 

indicando que un 77% se ubicaron en proceso y un 8% en satisfactorio. 

Considerando la información de índole teórico relacionada a la dimensión 

Johnson et al. (1999) manifestaron que los integrantes del grupo vinculados 

construyen éxitos y fracasos conjuntos y demostraron actitudes de compromiso 

sincero que les permitieron a los estudiantes sentirse felices de sus propios 

logros, pero también de los éxitos ajenos, por lo que recomendaron que la 

planificación de actividades debería de ser retador y participativo siendo 

aceptadas dichas apreciaciones.  

Este hecho se corrobora con las opiniones de (Rodríguez 2019) que indicó 

que la mencionada dimensión permitió a los miembros de grupo identificar la 

necesidad de contar unos con otros para lograr objetivos comunes de 

aprendizajes en el área de CT. 
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Estos resultados permitieron a Bustamante (2021) discriminar que el AC 

se desarrolló en un entorno dinámico donde se pusieron de manifiesto el 

liderazgo, autocontrol, autonomía con práctica de valores, los cuales 

beneficiaron el procesamiento y desarrollo del conocimiento. Asimismo, 

consideraron que el AC se da en un entorno activo y dinámico donde se ponen 

de manifiesto el liderazgo, autocontrol, autonomía y la práctica de valores en 

circunstancias significativas, finalmente mencionó que estas habilidades 

facilitaron la organización, procesamiento y empoderamiento del conocimiento 

en un ambiente cooperativo.  

El AC dentro de un contexto socio constructivista facilitó la interacción de 

los discentes donde pusieron de manifiesto sus habilidades personales que les 

permitieron construir conocimientos y mejorar NLA en un entorno activo, donde 

las metas a lograr didácticamente eran claras y concisas (Guerra, 2020). 

En relación al OE2: Con relación al nivel de evolución de la interacción 

estimuladora y LA de los estudiantes del grado y área ya mencionados, se 

obtuvieron resultados que indicaron que un 56,7% y 36,7% de discentes se 

situaron en el nivel alto y medio. Estos resultados fueron símiles a los obtenidos 

por Achamizo (2023), en su investigación los cuales indicaron que un 62,0% y 

34,3% se ubicaron en el nivel alto y medio; también Ángulo (2023) en su 

investigación obtuvo resultados a partir de un cuestionario medido por escala 

Likert, cuyos resultados indicaron que un 40,8% se encontraron en un nivel 

medio. 

Catalán et al. (2023) sostuvieron a partir de sus coincidencias con 

Jonhson y Johnson (1999) que el AC fue una estrategia novedosa en cuanto a 

su aplicabilidad que requirió del desarrollo de capacidades inspiradas por 

actividades motivadoras que planteó el docente en atención a la 

multiculturalidad. Las actividades motivadoras se fortalecieron mediante una 

comunicación positiva en la que se motivó de manera frontal al discente a 

reconocer y valorar sus desempeños, además lograron que el grupo adquiera 

compromiso con cada uno de los miembros y las metas grupales  

Lecca (2022) por medio de su investigación indicó que las habilidades 

sociales permitieron brindar apoyo franco entre pares y con el docente para 

hacer frente a situaciones estresantes y desafiantes con el propósito de 
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consolidar relaciones positivas, los docentes asimismo plantearon programas 

que desarrollan aprendizajes. 

En relación al OE3: En cuanto al progreso de la responsabilidad individual 

- grupal y LA en discentes del grado y área ya mencionadas, se obtuvieron 

resultados que indicaron que un 55% y 36,7%, 6,7% y 1,6% se encontraron en 

nivel alto, medio, bajo y deficiente.  

Estos datos fueron similares a los obtenidos por Gutiérrez (2021) quien 

recopiló datos mediante un cuestionario, cuyos resultados indicaron que un 43%, 

43,8% 13,3% de discentes se situaron en nivel alto, medio y bajo 

correspondientemente en cuanto al cumplimiento de las responsabilidades 

individuales y grupales. 

Revelo et al. (2018) mencionó que cuando hay precisión en las acciones 

presentadas por el docente, los discentes adoptaron responsabilidades 

concretas y se comunicaron de manera pertinente y fácil, hecho que favoreció el 

desarrollo personal y colectivo con las cuales la autora concuerda.  

Cabrera y Tapia (2023) las interacciones grupales que se realizaron 

permitieron identificar habilidades como el descubrimiento, construcción y 

transformación de contenido a través de una buena comunicación que favoreció 

la promoción de capacidades de orden superior y por ende el logro de 

aprendizajes (Ahmed, 2022).  

Cuando se incluyeron la tecnología en las interacciones educativas, los 

estudiantes como nativos digitales mejoraron el cumplimiento de tareas por 

iniciativa propia y por ende mejoraron el NLA Yu (2022). Los estudiantes sujetos 

de estudio demostraron una correlación directa y moderada porque los que 

tienen acceso a la tecnología lograron cumplir sus tareas de manera individual 

como colectiva, por ser un entorno estimulador, más aún en el área de CT. 

En relación al OE4: se identificó que la relación entre las prácticas 

interpersonales y LA de discentes del grado y área mencionadas, se observaron 

que un 59% se dispusieron en el nivel alto, un 41,7% en el nivel medio, un 6,7 % 

en el nivel bajo y un 1,6% en el nivel deficiente. Estos resultados se asemejan al 

de Achamizo (2023) quien indicó en su investigación sobre la efectividad del 

trabajo colaborativo que un 60% se encontraron en el nivel alto. 

Se aceptó la concepción de AC que basó su Teoría del aprendizaje social 

de Bandura (1982 citado por Abril 2021) en la que dio énfasis a los procesos 
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sociales y conductuales en un ámbito de AC, la interacción promueve el 

desarrollo de habilidades cognitivas, modelado y motivación intrínseca que 

desarrollaron capacidades de observación, imitación y retroalimentación entre 

pares. Las habilidades sociales que desarrollaron fueron el liderazgo, empatía, 

coordinación y asertividad lo que facilitaron el entendimiento mutuo (Azorín 

2021). 

Estas habilidades lograron construir aprendizajes mediante interacciones 

mediadas por una comunicación asertiva al interior de los grupos, además 

permitieron identificar las necesidades educativas particulares de algunos 

discentes, por lo que se justifica que la correlación, aunque es directa sea 

moderada debido a que mayoría demostraron buenas prácticas interpersonales, 

sin embargo, algunos aún no desarrollaron estas habilidades considerando que 

aún es el primer trimestre. 

En relación al OE5: se identificó la relación entre la evaluación grupal y 

LA de discentes del grado y área mencionadas, identificaron que un 53,3% se 

situó en el nivel alto, un 38,4% en el nivel medio, un 6,7 % en el nivel bajo y un 

1,6% en el nivel deficiente, estos resultados precisaron que existe una relación 

positiva y moderada con un p valor de 0,605 el mismo  que se asemejan a los 

obtenidos por Farfán (2022) cuyos resultados demostraron un p valor de 0,754 

por lo que la correlación es positiva y moderada. 

Dándose como aceptada la posición de Yu (2022) quién indicó que el 

acceso a la tecnología permitió cumplir con metas de manera individual y 

colectiva el área de CT. Asimismo, De la Cruz (2022) mencionó que la práctica 

pedagógica debe seguir el enfoque por competencias apelando a los procesos 

de la evaluación formativa en cuya práctica se movilizaron las inquietudes de 

manera dinámica para mejorar el NLA (Willis et al. 2019), dichos procesos 

forjaron aprendizaje y permitieron discriminar las necesidades de aprendizaje de 

los discentes que tuvieron acceso a la tecnología además de ser nativos 

digitales. 

Anijovich (2021) mencionó que los discentes deberían de ser plenamente 

conscientes de los procedimientos y las decisiones que tomaron para aprender 

a partir de sus propias reflexiones, es por ello que la evaluación formativa fue 

una herramienta que el estudiante utilizó para identificar sus logros y limitaciones 

las cuales fueron promovidas a través de la intervención del docente, ideas que 
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se aceptan como válidas. El efecto de la retroalimentación trae como efecto la 

reflexión grupal y la autoevaluación, lo que permite inferir el cambio y variación 

de los resultados académicos o LA, fenómenos que se suscitan y se validan para 

la presente (Huisman et al., 2019). 

Asimismo, se acepta la concepción del Minedu (2020) respecto del LA 

cómo el nivel de progreso de las capacidades, que evidenciaron mediante 

desempeños pertinentes y concordante con las competencias señaladas en el 

CNEB correspondientes al área de CT. Asimismo, describió que el NLA son 

descripciones específicas de los niveles alcanzados acordes a los estándares de 

cada competencia y ciclo correspondiente.  

Confrontando las resultas de la aplicabilidad de las dimensiones 

propuestas por los hermanos Jonhson en 1999, el nivel alto y directo logrado y 

su correspondencia con la mejora de los LA en los que se evidenció que los 

discentes interactuaron juntos poniendo de manifiesto la interdependencia, 

demostrando responsabilidad y pertinencia al entregar sus tareas individuales 

como colectivas a término de tiempo previsto, manifestando empatía, solidaridad 

y la discriminación de las potencialidades pero asimismo de las debilidades de 

aprendizaje que algunos discentes mostraron frente al reto, siendo éstos 

motivados por el actuar de sus compañeros.  

Estas actuaciones lograron realizar permanentes observaciones 

minuciosas de sus interactuaciones y el logro de metas en común con una actitud 

reflexiva y evaluadora apreciándose que los discentes gozaron y se sintieron 

realizados en cuanto a su aprendizaje y de sus logros. 

Las resultas que se obtuvieron describieron niveles de logro acordes a un 

progresivo desarrollo de las capacidades de los discentes a lo largo de su vida 

escolar y social en torno a la propuesta pedagógica que el docente fue capaz de 

recrear, todo ello acorde con las demandas del perfil de egreso y los desafíos 

del siglo.  

Es por tanto pertinente reflexionar sobre las resistencias y la pertinencia 

del uso de estrategias de AC mediadas por las TIC en las sesiones de interacción 

que los discentes, desterrando la deserción escolar, promoviendo la inclusión y 

sobre todo el LA a partir de una práctica pedagógica que promueva el cambio y 

la inmersión en un mundo globalizado de mucha competitividad para los 

discentes de hoy. 
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II. CONCLUSIONES 

Primera: Se concluye que el aprendizaje colaborativo se presenta correlación 

significativa con el logro de aprendizajes en ciencia y tecnología, para 

los estudiantes de cuarto grado de secundaria de una institución 

educativa de Cusco en el 2023, el mismo que se puede evidenciar a 

partir de la prueba de correlación de Spearman en la que se obtuvo el 

valor de 0.758, que indica un nivel de correlación alto y directo, es 

decir un mejor aprendizaje colaborativo se asocia con un mayor logro 

de aprendizajes. 

Segunda: Los resultados permiten concluir que la dimensión interdependencia 

positiva y la variable logros de aprendizaje en ciencia y tecnología, 

presentan correlación moderada y directa en los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de una institución educativa de Cusco, dado que 

se encontró el valor de 0.642 para el coeficiente de correlación de 

Spearman, que lo ubica en nivel de correlación moderada y directa. 

Tercera: Los resultados permiten concluir que la dimensión interacción 

estimuladora la variable logros de aprendizaje en ciencia y tecnología, 

presentan correlación moderada y directa en los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de una institución educativa de Cusco, dado que 

se encontró el valor de 0.688 para el coeficiente de correlación de 

Spearman, que lo ubica en nivel de correlación moderada y directa. 

Cuarta:  Los resultados permiten concluir que la dimensión responsabilidad 

individual-grupal y la variable logros de aprendizaje en ciencia y 

tecnología, presentan correlación moderada y directa en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de una institución 

educativa de Cusco, dado que se encontró el valor de 0.511 para el 

coeficiente de correlación de Spearman, que lo ubica en nivel de 

correlación moderada y directa. 

Quinta: Los resultados permiten concluir que la dimensión práctica 

interpersonales y la variable logros de aprendizaje en ciencia y 

tecnología, presentan correlación moderada y directa en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de una institución 
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educativa de Cusco, dado que se encontró el valor de 0.513 para el 

coeficiente de correlación de Spearman, que lo ubica en nivel de 

correlación moderada y directa. 

Sexta:      Los resultados permiten concluir que la dimensión evaluación grupal 

y la variable logros de aprendizaje en ciencia y tecnología, presentan 

correlación moderada y directa en los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de una institución educativa de Cusco, dado que se 

encontró el valor de 0.605 para el coeficiente de correlación de 

Spearman, que lo ubica en nivel de correlación moderada y directa. 
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III. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se sugirió a la institución educativa del Cusco incidir en la 

implementación, ejecución y fortalecimiento de las capacidades 

docentes en torno al enfoque que pretendió desarrollar competencias, 

evaluación formativa que involucraron estrategias del aprendizaje 

colaborativo acordes al Minedu con el fin de superar los resultados 

emanados en los logros de aprendizaje de cualquier área. 

Segunda: Se recomienda al personal docente realizar propuestas estratégicas 

que promuevan la interdependencia entre pares que promuevan 

acciones resilientes y de promoción de sus capacidades que 

devendrán en la superación de sus expectativas relacionadas con sus 

aprendizajes. 

Tercera:  A la institución educativa se sugiere identificar la problemática respecto 

al uso de las TIC y el desarrollo de destrezas que les permitan a los 

discentes compartir materiales, fortalecer acciones de reconocimiento 

y valoración entre pares mediante una comunicación empática para 

favorecer sus aprendizajes. 

Cuarto:    También se recomienda a la colectividad en su conjunto la promoción 

del valor de la responsabilidad como factor de desarrollo del ser 

humano, sumado a ello la comprensión que el nivel de compromiso 

que favorecerá la mejora de los aprendizajes de manera directa. 

Quinta:   Se sugirió a la institución educativa fortalecer el liderazgo mediante 

talleres donde el interaprendizaje permita el entendimiento y generar 

espacios de confianza entre discentes y docentes para el progreso de 

los aprendizajes. 

Sexta:  Se recomendó a docentes diseñar estrategias que promuevan 

actividades de evaluación como un hecho natural de mejora de los 

aprendizajes, mediante la comprensión y empoderamiento del 

enfoque por competencias y los desempeños como visión amplia de 

la visión institucional. 
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