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Resumen 

El estudio presentó como objetivo general establecer la relación entre el 

aprendizaje colaborativo y la competencia lectora en los estudiantes del 2do, Grado 

de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 2024. Este tema se encuentra enmarcado 

en la ODS calidad de la educación. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, basado 

en la investigación básica, con un diseño no experimental, nivel correlacional lo que 

significa que ninguna variable fue manipulada, la población de interés consiste en 60 

estudiantes. Se consideró una muestra de 53 estudiantes. Para la recolección de 

datos se empleó la técnica de la encuesta para medir el AC de Escudero, Estefany 

(2020) y un cuestionario para medir la competencia lectora prueba ECE de MINEDU 

(2011), con índice de confiabilidad ,895 para el primer instrumento y ,859 para el 

segundo. 

Los resultados muestran que, el 50,9% de los evaluados se encuentran en el 

nivel logrado del aprendizaje colaborativo y que el 70.7% se encuentran en un nivel 

de logro en la competencia lectora. Se concluye que existe una correlación de ,476 y 

una sig. de ,000, demostrando que existe relación entre el aprendizaje colaborativo y 

la competencia lectora en los estudiantes. 

competencia lectora, Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, 

interdependencia positiva, responsabilidad individual y de equipo 
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Abstract 

The general objective of the study was to establish the relationship between 

collaborative learning and reading competence in students of the 2nd grade of primary 

school in the I.E. of the District of Breña - 2024. This topic is framed in the SDG quality 

of education. It was developed under a quantitative approach, based on basic 

research, with a non-experimental design, correlational level which means that no 

variable was manipulated, the population of interest consists of 60 students. A sample 

of 53 students was considered. For data collection, the survey technique to measure 

CA by Escudero, Estefany (2020) and a questionnaire to measure reading 

competence ECE test by MINEDU (2011) were used, with reliability index ,895 for the 

first instrument and ,859 for the second. 

The results show that 50.9% of those evaluated are at the achieved level of 

collaborative learning and that 70.7% are at a level of achievement in reading 

competence. It is concluded that there is a correlation of .476 and a sig. of .000, 

demonstrating that there is a relationship between collaborative learning and reading 

proficiency in students. 

reading competence, positive Keywords: Collaborative learning, 

interdependence, individual and team responsibility 
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I. INTRODUCCIÓN

Las formas tradicionales de aprendizaje que han sido típicas en la enseñanza

a lo largo del tiempo, no preparan adecuadamente a los discentes para los desafíos 

que se presentan en los ambientes laborales participativos actuales (Lewis y Estis, 

2020), como lo menciona Revelo (2017) considerado como un enfoque educativo de 

pedagogía activa, basado en la teoría del socio constructivismo, que incentiva la 

colaboración entre pares, buscando que los niños desarrollen desafíos y retos, 

agrupados de dos a más estudiantes, y así lograr mejores aprendizajes y resolver 

problemas, beneficiándose unos de otros. Mediante este enfoque se fomenta el 

desarrollo de habilidades sociales individuales, responsabilizándose cada estudiante 

de su aprendizaje y del aprendizaje de los demás miembros del equipo. 

El aporte de esta investigación en lo relacionado a los ODS es la calidad de la 

educación, que nos permitirá conocer la relación entre el trabajo colaborativo y la 

competencia lectora en estudiantes del estudio en mención, dejando como base para 

próximas investigaciones que guarden relación con la presente investigación. 

(Organización de las Naciones Unidas 2024). 

Actualmente, la economía globalizada requiere nuevos estándares, la C.L. se 

relaciona con la necesidad de adquirir destrezas lectoras para difundir tecnología y 

conocimiento (Aslam et al., 2018). En este contexto, el marco global de competencia 

para la lectura cobra importancia, ya que define los conocimientos y habilidades 

esenciales relacionadas con la lectura que los estudiantes deben adquirir tanto en la 

escuela primaria como en secundaria. Además, se señalan los niveles mínimos 

requeridos que deben alcanzar los estudiantes en materia de competencias de 

acuerdo al nivel, desde el primero hasta el noveno, en relación con los conocimientos 

y habilidades definidos (UNESCO, 2020). Por ello, el interés de PISA de evaluar 

competencias lectoras entre los estudiantes. 

Según Ramírez y Rojas (2014) estudio realizado en Colombia, en el ámbito 

educativo, ha significado un gran cambio , alejándose de las actividades aburridas y 

del innecesario memorismo, ocasionando un gran cambio en la cultura escolar, en los 

diversos métodos que hoy se utilizan 
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En el proceso de aprendizaje y evolución. El enfoque central del aprendizaje 

colaborativo reside en el educando, quien asume un papel protagónico de su propio 

aprendizaje, desempeñando una variedad de roles dentro del grupo y aprendiendo de 

sus pares, en este contexto, el docente actúa como guía facilitador. 

El desarrollo de este enfoque social como es el aprendizaje colaborativo, en la 

cual los estudiantes desarrollan su ámbito social, de forma dinámica, la interacción 

con sus pares les permite fortalecerse, y participar de forma asertiva en la planificación 

y ejecución de su proyecto de vida (Romero y Contrera, 2015). 

Asimismo, en Colombia, Esquivel (2018) realizó la investigación en la que se 

puede deducir que el aprendizaje y la pedagogía activa deben trabajarse y dejar de 

lado la enseñanza mecanizada y memorística de antaño. Los docentes deben 

actualizarse, conocer, manejar y aplicar técnicas y habilidades de cómo lograr el 

aprendizaje colaborativo, identificando las características y ventajas de la misma, las 

cuales se deben aplicar de acuerdo a la edad de los educandos a su cargo, 

considerando siempre el progreso cognitivo y social, así como el fortalecimiento de 

actitudes implicadas en el desarrollo completo de los estudiantes, como señala 

(Magallanes, 2011). 

En América Latina, persisten enfoques tradicionales de aprendizaje que se 

basan en métodos individuales de adquisición de conocimientos que se adquieren por 

medio de la enseñanza, los cuales se han mantenido a lo largo del tiempo. Estos 

enfoques no preparan adecuadamente a los estudiantes para resolver problemas que 

pueden surgir en su vida personal o laboral (Lewis y Estis, 2020). La complejidad de 

los procesos y situaciones, junto con la aparición de contextos impredecibles, ha 

llevado a las empresas a fomentar nuevas formas de aprendizaje entre sus 

colaboradores. De allí que pongan énfasis dentro del aula al desarrollo de relaciones 

interpersonales ligadas con la vida laboral y profesional, convirtiéndose en una especie 

de entrenamiento para el estudiante (Damián et al., 2021). No obstante, es evidente 

que los colaboradores de las empresas presentan deficiencias en lectura, la cual es 

indispensable para el aprendizaje, la adquisición del conocimiento y apreciación de la 

cultura, aspectos que son fundamentales para el mundo actual y futuro. A pesar de 

esto, a nivel mundial, tanto hombres como mujeres que han 
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completado la educación secundaria han alcanzado solo un nivel mínimo de 

competencia lectora (UNESCO, 2019, 2020). 

 

En nuestro país, el promedio obtenido en la prueba PISA 2022 fue de 408, cifra 

que no muestra diferencias importantes respecto al resultado de 2018. Este resultado 

sitúa a Perú en un nivel comparable con países como México, Costa Rica, Brasil, 

Jamaica y Colombia. En contraste, Chile (448) y Uruguay (430) obtuvieron promedios 

más altos en la región, mientras que el promedio general de la OCDE fue de 476. En 

cuanto al desempeño por niveles, se observó que el 50.4% de los estudiantes se 

encuentra por debajo del nivel 2, lo que indica un bajo rendimiento, mientras que solo 

el 5.9% se ubica en los niveles 4, 5 y 6, asociados con habilidades más complejas 

(MINEDU, 2023). Esta situación, que refleja la realidad educativa peruana en general 

y el limitado desarrollo de competencias lectoras en particular, subraya la necesidad 

de promover el aprendizaje colaborativo. Esto implica fomentar interacciones 

constructivas entre estudiantes con habilidades avanzadas en lectura y aquellos que 

se encuentran en un inicio, y solo logran el nivel literal. 

 

La competencia lectora es un campo de estudio muy amplio, el cual ha sido 

tomado como estudio por varios teóricos con el pasar del tiempo. Está teoría es un 

conglomerado de varias teorías, múltiples enfoques y perspectivas dentro del ámbito 

de la psicología cognitiva y la educación. Como mencionan Gutiérrez y Montes de Oca 

(2007), describen la comprensión lectora como una acción reciproca, dinámica que se 

da entre el texto y el lector, donde el que lee logra entender y dar sentido al contenido 

leído. La experiencia de la lectura es personal; los estudiantes deben ser constantes 

en su práctica para lograr el gusto por la misma. Entender un texto implica desarrollar 

procesos mentales para la interpretación y la representación de significados a partir 

de la información que recibe la persona y relacionarla con el conocimiento previo del 

lector, teniendo en cuenta el propósito de la lectura y el contexto en que se está 

leyendo. 

 

En el ámbito local, específicamente en la I.E. donde se realizó el estudio, se 

destaca de manera peculiar la problemática relacionada con el aprendizaje 

colaborativo y la C.L que se evidencia en los estudiantes del grado en mención. Se 

puede evidenciar que los indicados estudiantes presentan dificultades con respecto a 

la lectura comprensiva, interpretativa y crítica, lo cual podría impactar negativamente 
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en su desempeño académico y su capacidad para afrontar los desafíos educativos y 

laborales futuros. Aunque en el aula se trabaja el aprendizaje colaborativo, aún se 

evidencian limitaciones entre los docentes para fomentar la interacción entre pares, el 

trabajo en equipo y la discusión conjunta de textos. A pesar de estas limitaciones, el 

aprendizaje colaborativo puede ayudar a desarrollar las habilidades más significativas 

para el logro de la C.L. y promover la participación de los propios discentes. 

A partir de lo señalado, la problemática general de investigación se sintetiza en ¿Cuál 

es la relación entre el trabajo colaborativo y la competencia lectora en los estudiantes 

de segundo grado de primaria de una Institución Educativa de Breña - 2024? 

(Problemas específicos en anexo 5). 

El estudio en mención en una Institución Educativa de Breña reviste una gran 

relevancia tanto a nivel profesional como social. En primer lugar, a nivel profesional, 

este estudio puede facilitar a los maestros herramientas y estrategias efectivas para 

mejorar la competencia lectora en los niños a través del aprendizaje colaborativo. Al 

comprender cómo este enfoque se halla conectado con la competencia lectora, los 

profesionales de la educación pueden adaptar los diversos enfoques pedagógicos 

para optimizar mejores aprendizajes en los estudiantes. Además, esta investigación 

puede servir de referencia a los profesionales de la educación para hacer nuevos 

tratamientos interventores y abordar las posibles barreras que impiden la 

implementación efectiva del aprendizaje colaborativo en el currículo escolar. 

A nivel social, este estudio es relevante porque aborda una problemática educativa 

fundamental que no solo afecta el rendimiento académico, sino también su capacidad 

para participar activamente en la sociedad. Una competencia lectora deficiente puede 

limitar las oportunidades de los estudiantes en el futuro, ya sea en su desarrollo 

escolar y profesional. Al mejorar la competencia lectora desde una edad temprana, se 

están sentando las bases para un futuro más prometedor y equitativo para la población 

estudiantil sobre todo de los primeros grados de la comunidad de Breña. 

La presente investigación se justifica desde una mirada teórica, porque se 

fundamenta en la teoría del A.C. de Johnson et al. (1999) De acuerdo con estos 

autores, se centra en la idea de que el aprendizaje es un proceso social y constructivo 

que se da a través de la interacción con los demás. Esta teoría enfatiza la importancia 
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de la interdependencia positiva, la interacción cara a cara y la responsabilidad 

individual y grupal interacción estimuladora y gestión y evaluación interna del grupo 

para promover un aprendizaje significativo y efectivo. Mientras que, en competencia 

lectora, se aborda el enfoque de Pinzas (1997). 

En cuanto a la justificación metodológica, cabe resaltar que este estudio se 

justifica porque se enfoca en evaluar de manera empírica mediante cuestionarios 

validados y confiables, tanto aprendizaje colaborativo como competencia lectora. De 

igual forma, se utilizarán métodos de investigación cuantitativos de recolección de 

datos entre otros, para medir las percepciones y competencias de los estudiantes. 

En lo que compete a la justificación práctica del estudio en mención, radica en 

varios aspectos clave: 1) Mejora del rendimiento académico: El aprendizaje 

colaborativo puede mejorar significativamente los logros de los discentes al fomentar 

un ambiente de aprendizaje interactivo y participativo. 2) Desarrollo de HH.SS: 

Trabajar en equipo y promover la colaboración en actividades de A.C. mejora sus 

habilidades sociales, apoyando a los estudiantes a desenvolverse de forma apropiada, 

mejorar sus habilidades sociales. 3) Fomento de la comprensión lectora: El A.C. puede 

ayudar al desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes al permitirles discutir 

y analizar textos en grupo, lo que les ayuda a profundizar en su comprensión y a ver 

diferentes perspectivas. 4) Preparación para el futuro: Al aplicar este enfoque 

colaborativo, los estudiantes desarrollaran habilidades de colaboración y trabajo en 

equipo, que utilizaran en el ámbito laboral y en su vida futura. 5) Promoción de la 

equidad educativa: El aprendizaje colaborativo puede promover la equidad educativa 

al brindar a todos los estudiantes la posibilidad de involucrarse en la construcción de 

sus aprendizajes, independientemente de su nivel de competencia lectora inicial. En 

resumen, desarrollar estrategias del A.C. y la C.L. en los estudiantes, es importante 

porque puede mejorar el rendimiento académico, desarrollar habilidades sociales, 

fomentar la comprensión lectora, preparar a los estudiantes para el futuro y promover 

la equidad educativa. 

A partir de lo expresado, el objetivo general que se establecerá reside en: 

Determinar la relación que existe entre el Trabajo Colaborativo y el logro de la 

competencia lectora en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 

una I.E. Breña - 2024 y como objetivos específicos tenemos a) Establecer la relación 
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entre interdependencia positiva y la C.L, b) Establecer la relación entre la 

responsabilidad individual y de equipo y la C.L. c) Establecer la relación entre la 

interacción estimuladora y la C.L. d) Establecer la relación entre la gestión y 

evaluación interna del equipo y la C.L. en estudiantes mencionados anteriormente. 

Se toman como referencias investigaciones realizadas a nivel internacional y 

nacional. Sobre la temática del estudio, cabe destacar en el orden internacional: 

Royero (2021) realizó un estudio en Colombia, el cual se enfocó en mejorar las 

habilidades de la competencia lectora mediante estrategias didácticas que incluyen 

juegos digitales y no digitales. Particularmente, se centró en la mitad de los 

estudiantes para mejorar sus competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas a un nivel inferencial. Para ello, se utilizó una aplicación que combina la 

comprensión de lectura con juegos digitales, dividida en tres etapas: introducción de 

la aplicación, verificación del uso y evaluación de la satisfacción. Los resultados 

mostraron un buen desarrollo en el nivel literal y algunos lograron un nivel inferencial, 

pero aún presentan deficiencias en la comprensión crítica. Se concluyó que el uso 

adecuado de las TIC y el juego son herramientas fundamentales para desarrollar 

habilidades de aprendizaje. 

Mariscal (2023) investigó en Ecuador el vínculo entre el A.C. y la C.L.; estudio 

cuantitativo-correlacional. La muestra de estudio consistió en 70 estudiantes de 

séptimo grado. Los datos se recolectaron a través de un cuestionario. Los resultados 

indicaron que para el A.C. un 47% de la población estaba en el nivel intermedio, el 

53% logro un nivel bajo de comprensión lectora. En la parte inferencial, se encontró 

una correlación (r =.660**, p =.000) lo que sugiere una dirección positiva y significativa 

entre ambas variables. Se concluyó que el A.C. tiene una relación significativa con la 

C.L.

Pascal – Arias (2022) Este autor aporta que el A.C. brinda muchas ventajas al 

desarrollarse en las aulas Internivelares en educación infantil y primaria, fomentando 

en los estudiantes mayor participación, motivación, desarrollo social y su rendimiento 

académico, considerando esta estrategia como una herramienta clave para que los 

estudiantes alcancen la autonomía bajo la supervisión y orientación del profesor. 
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Amagueya et al. (2021) en un estudio realizado sobre la variable aprendizaje 

cooperativo, el estudio concluyó que el sílabo elaborado por el docente y los objetivos 

de aprendizajes desarrollados a través de la estrategia colaborativa permitió organizar 

y normar las actividades aplicadas en el grupo experimental. Las actividades fueron 

seleccionadas con el fin de que se trabajen en ellas estrategias de aprendizaje 

colaborativo que inciden directamente en sus aprendizajes a través de las entrevistas, 

los juegos de roles, los diálogos, lo que permite que los estudiantes se retroalimentan, 

compartan experiencias y contribuyan a la construcción de conocimientos de manera 

diferente a la tradicional. La pronunciación verbal mejoró positivamente por el trabajo 

grupal, el cual se desarrolló mediante el aprendizaje colaborativo, con una herramienta 

asincrónica en entornos virtuales de aprendizaje. 

Zamora (2020) En un estudio realizado sobre la variable aprendizaje 

cooperativo, el estudio concluyó que el empleo del aprendizaje colaborativo favorece 

el espacio de interacción con sus pares y docentes, asumiendo competencias 

individuales como sentimientos y emociones, los cuales ayudan a la formación integral. 

La aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo permitió mejorar las 

relaciones entre estudiantes, así como mejorar la solución de conflictos donde 

destacaba el estilo competitivo, personas que buscan lograr sus metas a costa de 

todo, personas poco asertivas, que afectan considerablemente al clima escolar, la 

convivencia saludable, ya sea dentro o fuera del aula. Al aplicarse las mencionadas 

estrategias, se dieron cambios considerables, disminuyendo en los estudiantes el 

estilo competitivo, aumentando el actuar colaborativo. Estos resultados favorecieron 

la solución de conflictos que ayudan a evitar los enfrentamientos y las agresiones, por 

los diversos puntos de vista de los estudiantes. 

En tanto que, en el plano nacional, los antecedentes consultados fueron: Vara 

et al. (2023), desarrollaron un estudio cuantitativo, utilizando una muestra de 32 

estudiantes de un total de 100 alumnos de tercer grado. Se aplicó un cuestionario con 

preguntas acerca de tipos de textos: descriptivos, informativos, poéticos, 

argumentativos e instructivos y considerado los 3 niveles de la comprensión lectora. 

Los resultados arrojaron un valor de Chi-Cuadrado (32,000) con un p =.000, lo que 

llevó al rechazo de la hipótesis nula y sugirió una correspondencia entre las variables. 

Produciéndose una correlación fuerte (Rho =.853, p =.000), confirmando una relación 



8 

importante entre las estrategias de comprensión lectora y la capacidad de clasificar 

textos en niños del estudio en mención. 

Ubillus (2022) desarrolló una investigación cuantitativa. Se consideró una 

muestra de 25 niños de quinto grado del nivel primario. El resultado central de la 

investigación fue el hallazgo de un valor p = 0.800 > 0,05, razón por la cual le permitió 

rechazar la hipótesis de la investigación y aceptar la nula. Por tanto, la comprensión 

de textos no mostró vínculo significativo con el aprendizaje colaborativo. 

Bujaico (2022) en su investigación sobre HH.SS y A.C. utilizó un enfoque 

cuantitativo, básico, correlacional. La muestra incluyó a 41 estudiantes y se emplearon 

encuestas e instrumentos para recaudar la información. El 39% de los estudiantes 

percibieron sus habilidades sociales como buenas, mientras que el aprendizaje 

colaborativo fue considerado alto por el 96,7% de los encuestados. Se encontró una 

correspondencia positiva y moderada entre estas variables (r =0,514, p =0,001). En 

conclusión, se estableció un vínculo altamente significativo entre las HH.SS. y el A.C. 

en el grupo de estudio. 

Vásquez (2018) en un estudio realizado en nuestro país sobre la variable 

aprendizaje cooperativo, el estudio concluyó que las metas comunes se logran gracias 

al aprendizaje colaborativo, promoviendo la interdependencia positiva, la autonomía, 

la interculturalidad y multiculturalidad, el trabajo en equipo y la práctica de valores. 

Para trabajar el aprendizaje colaborativo, se debe programar el trabajo de forma 

colaborativa, que se manejen estas estrategias de forma pedagógica, así como el 

manejo de las TICS. Asimismo, se proponen juegos heurísticos, cooperativos, el ABP, 

el aprendizaje por proyectos como estrategias de A.C. 

Mendoza (2021) realizó un estudio para ver cómo el trabajo en equipo en la 

escuela está relacionado con la habilidad de los discentes para aprender por sí 

mismos. Para esto, usó un enfoque que contó los casos, es decir, cuantitativo, y un 

diseño de estudio que busca relaciones, es decir, correlacional. Se observó a 90 

estudiantes de primaria. Los resultados demostraron una fuerte y positiva relación 

entre el trabajo colaborativo y la capacidad de aprender por sí mismos, lo que significa 

que cuando los estudiantes trabajan juntos, tienen más habilidades de aprendizaje 

autónomo en la escuela. 
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Medina (2020) se enfocó en el nexo del aprendizaje colaborativo y el 

pensamiento crítico, el presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo - 

correlacional, con una muestra de 26 estudiantes. Los resultados mostraron un valor 

de p =.312 > .05, lo que indica que la muestra no fue significativa y se aceptó la 

hipótesis nula. No existiendo correlación entre las variables observadas, ya que se 

obtuvo un valor de r =206. 

Escudero (2020) llevó a cabo un estudio bajo el enfoque cuantitativo 

correlacional. Como muestra participaron 70 estudiantes, a quienes se aplicaron 

encuestas y cuestionarios para evaluar a los niños. En los resultados se evidenció una 

correlación positiva débil pero significativa (Rho =.251, p =.036 < .05), lo que indica 

que existe una relación entre el A.C. y la inteligencia interpersonal en este grupo de 

estudiantes. 

Respecto a los fundamentos teóricos del aprendizaje colaborativo, para lograr 

una mejor comprensión acerca de la esencia de este constructo, es importante 

establecer una definición conceptual. El aprendizaje colaborativo se refiere a las 

interacciones en las que los estudiantes combinan intereses y esfuerzos para alcanzar 

una meta en común, con el fin de construir conocimiento (Farfán et al., 2022). Desde 

otra mirada, éste se basa en métodos educativos apropiados, lógicos y anticipados, 

que están vinculados con el desarrollo interactivo y las habilidades interpersonales. 

Este enfoque permite a los estudiantes construir nuevos conocimientos y desarrollar 

habilidades de manera efectiva (Vargas et al., 2020). Sin embargo, en esencia, implica 

que los estudiantes en pequeños grupos, tras recibir indicaciones del docente, 

comentan la información sobre sus conocimientos previos y analicen sus 

investigaciones en conjunto durante el desarrollo y ejecución las actividades 

planteadas (Alvarado y Molina, 2018). 

Por otro lado, el A.C. es una forma activa de enseñar, bajo una metodología 

activa, del enfoque constructivista, en la que los estudiantes construyen su 

conocimiento en forma individual y elaboran sus contenidos a partir de interacciones 

que ocurren durante la clase (Iborra y Izquierdo, 2010). Lo que significa que es una 

actividad organizada, estructurada, que se enfoca en las principales preocupaciones 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Barkley, Cross y Major, 2007). 
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El trabajo colaborativo se describe como un conjunto de enfoques pedagógicos 

y prácticas de enseñanza que emplean tecnología y estrategias para fomentar el 

desarrollo de habilidades que combinan aspectos de aprendizaje académico, personal 

y social. En este enfoque, cada integrante del equipo asume la responsabilidad de su 

aprendizaje y del aprendizaje de los demás integrantes del equipo (Lucero, Chiarani 

y Pianucci, 2003). 

A partir de las definiciones consignadas, el aprendizaje colaborativo se define 

como una filosofía educativa basada en la acción recíproca y apoyo mutuo entre 

estudiantes, con el fin de obtener aprendizaje más profundo y significativo. El presente 

enfoque basado en el trabajo en equipo, fomenta la creatividad, motivación e interés, 

teniendo como meta general aprendizaje significativo aplicable en la resolución de 

problemas cotidianos. También promueve la formación de equipos de trabajo, la 

cohesión en la diversidad, la escucha activa, el intercambio de retroalimentación y la 

resolución amigable de conflictos, todo ello en línea con principios compartidos (León 

y Sánchez, 2023). 

La construcción conceptual del aprendizaje colaborativo tiene su base en tres 

teorías convergentes, a saber: la teoría del conflicto sociocognitivo, la teoría de la 

intersubjetividad y la teoría de la cognición distribuida. En el marco del pensamiento 

de Piaget, la postura del conflicto sociocognitivo se destaca como fundamental para 

el desarrollo intelectual. Este concepto se basa en la interacción social, donde los 

compañeros trabajan juntos para aprender. Durante esta interacción, los individuos 

armonizan sus perspectivas divergentes, lo que conduce a un avance en su desarrollo 

intelectual. Este proceso representa una aplicación específica del concepto conflictivo 

presente en la teoría de la equilibración de Piaget, pero en un contexto más amplio y 

social. 

Respecto a la teoría de la intersubjetividad, Vygotsky, se refiere a cómo los 

seres humanos desarrollan un entendimiento compartido a través de la comunicación 

y la interacción con los demás. En otras palabras, es la capacidad de comprender y 

compartir experiencias, emociones, intenciones y pensamientos con otras personas. 

Vygotsky creía que este proceso era fundamental para el desarrollo cognitivo, ya que 

permite a las personas construir significados y comprender el mundo que les rodea en 

colaboración con los demás. En lo que respecta a la teoría de la cognición distribuida, 
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sugiere que la mente no está solo en el cerebro, sino que se extiende más allá del 

individuo e incluye objetos y herramientas en el entorno. Esto significa que se utilizan 

cosas como computadoras, cuadernos o incluso otras personas para pensar y resolver 

problemas. En lugar de ver la mente como algo contenido únicamente dentro de la 

cabeza del sujeto, esta teoría anima a pensar en cómo se usa el entorno para apoyar 

y mejorar la cognición o capacidad de pensar y comprender (Roselli, 2007, 2016). 

Además, el concepto de cognición distribuida es un enfoque para investigar la 

interacción hombre – computadora (Hollan, Hutchins & Kirsh, 1999; Dillenbourg et al., 

1996). 

Las dimensiones clave del aprendizaje colaborativo son las siguientes: (a) 

Interdependencia positiva ocurre cuando un equipo se reúne para lograr objetivos 

comunes, combinando intereses, esfuerzos y habilidades individuales, que no solo 

benefician a uno, sino a los demás miembros. Esta dimensión se puede apreciar en el 

sentimiento de unión y solidaridad grupal, abrazando no solo sus victorias sino los 

triunfos de todos sus compañeros, sin llegar a competir, considerándose la base de 

este aprendizaje (Johnson et al., 1999). (b) Responsabilidad individual y de grupo, 

donde el estudiante es responsable de su aprendizaje y del aprendizaje de los demás 

integrantes del equipo, lo que asegura que todos participen activamente, 

contribuyendo al logro de objetivos grupales, sin evidenciarse la competencia entre 

miembros (Johnson et al., 1999). (c) La interacción estimuladora o cara a cara se 

aplica en el aula o fuera de ella durante la ejecución de las actividades que permiten 

a los miembros del equipo de trabajo el desarrollo cognitivo, emocional y social, 

buscando el logro del éxito del grupo. Los mismos, que trabajan juntos y se apoyan 

mutuamente, alentándose, felicitándose y retro alimentándose entre sí, utilizando 

técnicas grupales, logrando desarrollar una comunicación asertiva y la resolución de 

conflictos Johnson et al. (1999), (d) La gestión y evaluación interna del equipo consiste 

en que los estudiantes pongan en práctica estrategias interpersonales y grupales del 

A.C.

Este aprendizaje es complejo, distante del competitivo e individualista, pues 

requiere que los discentes ejecuten actividades interpersonales y grupales, donde se 

sientan motivados y puedan tomar decisiones dentro de un ambiente de respeto y 

confianza. Es responsabilidad de los docentes enseñar a los estudiantes la práctica 
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del trabajo colaborativo tal como se les enseñan otras materias escolares (Johnson 

[1991, 1993] D. W. Johnson y R. Johnson [1994].) La evaluación se produce cuando 

los miembros del grupo analizan los logros de las metas y el desarrollo eficaz del 

trabajo que están realizando, determinando si las acciones que realizan los 

integrantes son positivas o negativas, deliberando que se debe conservar o modificar 

para acrecentar la eficacia del grupo. Desarrollar estrategias de A.C. requiere de 

disciplina por parte del docente y el equipo de trabajo. Estas dimensiones interactúan 

de manera dinámica y contribuyen a un aprendizaje colaborativo efectivo y 

enriquecedor (Johnson y Johnson, 1999). 

La epistemología constructivista es la base del enfoque del aprendizaje 

colaborativo (Bruffee, 1993). Se necesitan herramientas para fomentar el aprendizaje 

colaborativo cómo trazar metas, resolver problemas, asumir roles, etc., el logro de 

aprendizajes, se torna más difícil sin estas habilidades. 

Con respecto a las herramientas que se requieren para promover el aprendizaje 

colaborativo tales como establecimiento de objetivos, resolución de problemas y 

asumir roles. Si no se desarrollan estas habilidades, se hace más complicado el logro 

de aprendizajes (Farfán et al., 2022). Esto hace que se fomente un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, ya que estos deben participar en interacciones 

metacognitivas en la ejecución de las actividades asignadas (Haataja et al., 2022). En 

buena cuenta, el A.C. mejora el proceso de aprendizaje al fomentar una contribución 

y comprensión compartidas a través de la interacción social entre los discentes. Esto 

permite que cada estudiante tome conciencia de su propio pensamiento y del de los 

demás integrantes del grupo al verbalizar los diferentes puntos de vista que surgen 

entre ellos (Hargreaves y O'Connor, 2020). 

Actualmente, la competencia lectora es considerada como un tema complejo 

y multidimensional (Solé, 2012), incluye la habilidad que posee una persona para 

comprender, interpretar, evaluar y utilizar los textos escritos. Esta habilidad es 

fundamental para el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional, ya que permite 

acceder a información, participar en la vida social y cultural, tomar decisiones 

informadas. (Koyama et al., 2011; Schwartz, 2013). Por otra parte, desde una mirada 

institucional, la C.L. es concebida como la habilidad de entender, utilizar, reflexionar 

y tener interés por la lectura para lograr metas personales, desarrollar el conocimiento 
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y potencial individual, y su participación en la sociedad (OCDE, 2009). En esa misma 

dirección, cabe destacar otra definición, la competencia lectora abarca más que 

simplemente comprender ideas generales, como entender el texto, hacer inferencias 

o formar ideas principales. También implica habilidades específicas de

autorregulación, como el establecimiento de metas, elaboración de un plan de acción, 

sobre cuándo y cómo van a leer. (Maña et al., 2009); (Vidal-Abarca et al., 2010) Sin 

embargo, una definición más precisa de competencia lectora incluye varios aspectos 

importantes: i) Aprender a leer, ii) Leer para aprender, en cualquier contexto 

académico o de la vida diaria, iii) Aprender a disfrutar de la lectura, haciendo que sea 

una actividad discreta, placentera, divertida e interesante, que nunca se abandona 

(Solé, 2004). 

A partir de las diversas definiciones, se infiere que la competencia lectora es 

una habilidad compleja y multidimensional que implica comprender, manejar, 

reflexionar e interesarse por los textos escritos para lograr objetivos personales, 

desarrollar el conocimiento y potencial individuales, y ser un miembro activo de la 

sociedad. Además, abarca aprender a leer en diferentes contextos, y disfrutar de la 

lectura como una actividad agradable y enriquecedora que nunca se abandona. 

En relación a las dimensiones de competencia lectora, cabe señalar: a) 

habilidades lectoras, son aquellas que se sustentan en el reconocimiento visual y 

auditivo, con los cuales se asegura inicialmente un contacto con el texto, por lo que 

representa la base de su comprensión, pero no se reduce a ello (Cuetos et al., 2007). 

b) dimensión cognitivo-lector. Está asociada con conocimientos previos, recursos del

estudiante y la destreza adquirida del lector. Esto le permite inferir e interpretar la 

información del texto (MINEDU, 2016). c) capacidad valorativa del texto, se enfoca en 

comprender para qué le sirve la lectura y en específico el texto que lee y se sintetiza 

en la lectura de diferentes tipos de textos escritos en su lengua materna (MINEDU, 

2016). d) pragmática lectora, consiste en la creación o innovación a partir de la lectura, 

orientándola a la solución de un problema personal, político o social y expresado en 

una reflexión crítica o, en su defecto, en una propuesta. De allí su carácter práctico, 

porque estimula e incita a la acción del lector (Gómez, 1995). 
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Asimismo, se plantea la hipótesis general: Existe relación significativa entre el 

A.C. y la C.L. en los estudiantes de segundo grado de primaria de una Institución

Educativa de Breña – 2024. (hipótesis especificas en anexo 5) 

II. METODOLOGÍA

El estudio se basó en la investigación básica, fundamentada en un cuerpo 

teórico, con el propósito de ampliar los conocimientos existentes mediante la 

adquisición de nuevos aprendizajes que estén vigentes en el entorno. Este enfoque 

es crucial para el avance de la ciencia (Sánchez y Reyes, 2015). En cuanto al enfoque, 

se empleó una metodología cuantitativa, que busca medir magnitudes en los 

fenómenos estudiados y probar hipótesis (Hernández y Mendoza, 2018). El diseño de 

investigación fue no experimental, lo que significa que ninguna variable fue 

manipulada deliberadamente. Este diseño se centra en observar los fenómenos que 

ocurren en el entorno natural para su posterior análisis. La investigación tuvo un 

alcance correlaciona l, cuyo objetivo es describir las variables observadas y establecer 

relaciones entre ellas. Además, la recolección de datos se realizó en un solo momento, 

lo que caracteriza a la investigación como transversal o transeccional. 

Figura 1 

Esquema de diseño no experimental 

O1 

M= r 

O2

M = Muestra 

O1= Observación de trabajo colaborativo 

O2= Observación de lectura 

En relación con las variables y su operacionalización, se define 

conceptualmente a la variable 1: aprendizaje colaborativo se refiere a las interacciones 

en las que los estudiantes combinan intereses y esfuerzos para alcanzar un objetivo 
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en común, con el propósito de construir conocimiento (Farfán et al., 2022). Asimismo, 

la variable 2: C.L., se determinó como la capacidad de una persona para comprender, 

interpretar, evaluar y reflexionar sobre los textos escritos, con la finalidad de lograr 

objetivos personales, alcanzar conocimientos, desarrollar su potencial personal y 

participar en la sociedad (Koyama et al., 2011; Schwartz, 2013). 

En relación con la población, cabe señalar que se refiere al grupo de personas, 

objetos o eventos que representan el foco de atención en un estudio o análisis 

estadístico (Castro, 2022). En este estudio, la población de interés consiste en 60 

estudiantes de segundo grado de primaria pertenecientes a una I.E. en Breña. Los 

criterios de inclusión abarcan a los niños matriculados en la institución educativa. Por 

otro lado, la muestra representa a una porción más pequeña de población, que 

comparte las mismas características que la población en estudio (Castro, 2022). En el 

presente estudio se consideró una muestra de 53 estudiantes, obtenida a través de la 

aplicación QuestionPro. El muestreo se describe como una técnica que facilita el 

análisis de un grupo específico seleccionado de una población más amplia, 

permitiendo realizar inferencias sobre esta última. Además, puede ser de tipo 

probabilístico como no probabilístico (Castro, 2022). Por último, la unidad de análisis 

se refiere a cada individuo o grupo de individuos que son objeto de estudio (Vivanco, 

2005). En este caso, la unidad de análisis corresponde a un estudiante varón y mujer 

que estudia en el segundo grado de primaria. 

Respecto a las técnicas y herramientas de recolección de datos, se empleó la 

técnica de la encuesta para la primera variable, la cual consiste en estructurar una 

serie de preguntas de opción múltiple sobre un tema representativo de una muestra 

de la población, el propósito del mencionado instrumento es recolectar información 

sobre las características de la variable de estudio (Castro, 2022). Este instrumento es 

un cuestionario el cual se describe como un conjunto de preguntas o afirmaciones 

enfocadas al aprendizaje colaborativo (Yuni y Urbano, 2014). Para la segunda variable 

se utilizó una prueba ECE (2011), validada por el MINEDU. 

La validez del instrumento, que se refiere a su capacidad para medir con 

precisión lo que se pretende medir (Hernández y Mendoza, 2018), se consideró para 

esta investigación un cuestionario para medir el A.C. Fue validado en el trabajo 

Aprendizaje colaborativo y la inteligencia interpersonal en estudiantes de tercer grado 
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en la I.E.P. Jorge Basadre (2020). Respecto a competencia lectora se usó la prueba 

ECE validado por MINEDU (2011). Ambos instrumentos fueron sometidos a las 

pruebas de confiabilidad con Alfa de Cronbach obteniendo ,895 y ,859 

respectivamente. 

En este estudio, se emplearon tanto técnicas descriptivas como inferenciales 

para analizar los datos recopilados. Las técnicas descriptivas, como los gráficos, 

permitirán visualizar la distribución de los datos, mientras que las inferenciales 

posibilitó sacar conclusiones sobre la población en base a la muestra (García et al., 

2022). El análisis fue cuantitativo y se realizó en un único momento, dado el diseño no 

experimental. Por ello, se utilizó el software estadístico que nos permitió determinar la 

naturaleza de los datos (cuantitativos o cualitativos) mediante pruebas de normalidad. 

Luego, se realizaron contrastes de hipótesis para probar la distribución de los datos, 

utilizando la prueba correlacional de Rho de Spearman. Finalmente, se interpretaron 

los resultados obtenidos. 

Se respetaron los principios éticos que guían la investigación científica, 

incluyen: i) el principio de autonomía al confirmar la participación voluntaria de los 

sujetos; ii) el principio de no maleficencia al comunicar que la investigación no pone 

en riesgo ni causa daño para los participantes; iii) el principio de beneficencia al 

comprometerse a informar los resultados de la investigación a la I.E., en beneficio de 

los interesados; iv) el principio de justicia al mantener el anonimato de los participantes 

y garantizar que los resultados 

de la investigación. 

fuera utilizados única y exclusivamente para los fines 

Asimismo, se trabajó con una conducta honesta, rechazando cualquier forma 

de plagio, incumplimiento de normas de citación, omisión de referencias o 

manipulación de datos que pueda sesgar los resultados. Se respetó la propiedad 

intelectual y se aplicaron las normas APA de la UCV para mejorar la calidad del 

presente estudio, según los requisitos de la institución (Siurana, 2010; UCV, 2024). 
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III. RESULTADOS

Análisis descriptivo de los resultados 

Tabla 1 

Variable aprendizaje colaborativo y dimensiones 

Niveles Inicio Proceso Logrado Total 

f % f % f % F % 

Aprendizaje 

colaborativo 

8 15.1 18 34 27 50.9 53 100 

Interdependencia 

positiva 

11 20.8 17 32.1 25 47.2 53 100 

Responsabilidad 

individual y de equipo 

6 11.3 20 37.7 27 50.9 53 100 

Interacción 

estimuladora 

9 17 17 32.1 27 50.9 53 100 

Gestión y evaluación 

interna del equipo 
9 17 12 22.6 32 60.4 53 100 

En la tabla 1, el 15.1% de los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, un 34% 

en proceso y un 50.9% logrado. En la interdependencia positiva predomina el nivel 

logrado en un 47.2%, de manera similar en las otras dimensiones. Se destaca que en 

la interdependencia positiva el 20.8% está en inicio, eso significa que los estudiantes 

aún no interiorizan que el logro de objetivos en grupo depende de todos, la gestión y 

evaluación interna del equipo es alta en un 60.4%, indicando que se establecen roles, 

comunicación afectiva y evaluación adecuada dentro del grupo de trabajo. 
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Tabla 2 

Variable Competencia lectora y dimensiones 

Niveles Inicio Proceso Logro Total 

f % f % f % F % 

Competencia lectora 9 17 6 11.3 38 71.7 53 100 

Habilidades lectoras 7 13.2 11 20.8 35 66 53 100 

Cognitivo lector 8 15.1 9 17 36 67.9 53 100 

Capacidad 

valorativa del texto 

9 17 17 32.1 27 50.9 53 100 

En la tabla 2, se encontró que la C.L. de los estudiantes presentó un 17% de nivel de 

inicio, el 11.3% en proceso y el 71.7% en logro. En las habilidades lectoras el 13.2% 

se encontraron en nivel de inicio, es decir los estudiantes que se encuentran en este 

grupo aún no logran reconocer palabras, frases sencillas o inferir el significado a partir 

de imágenes, en la dimensión cognitivo lector resaltamos que el 67.9% se encuentran 

en un nivel de logro, relacionando sus conocimientos previos con los nuevos, 

aplicando estrategias para desarrollar destrezas lectoras. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje colaborativo ,214 53 ,000 

Interdependencia positiva ,185 53 ,000 

Responsabilidad individual y de equipo ,181 53 ,000 

Interacción estimuladora ,237 53 ,000 

Gestión y evaluación interna del 

Equipo 

,208 53 ,000 

Competencia lectora ,201 53 ,000 

Habilidades lectoras ,403 53 ,000 

Cognitivo lector ,228 53 ,000 

Capacidad valorativa del texto ,190 53 ,000 

En la tabla 3 se presentaron resultados de las variables y dimensiones de la 

investigación que obtuvieron p = 0.000, logrando una distribución no normal de data; 

siendo estos resultados los que respaldan la decisión de utilizar una prueba de 

hipótesis no paramétrica de Rho de Spearman. 

Contrastación de hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

Ho: No existe relación significativa entre el aprendizaje colaborativo y la competencia 

lectora en los estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 

2024. 

Ha: Existe relación significativa entre el aprendizaje colaborativo y la competencia 

lectora en los estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 

2024. 
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Tabla 4 

Correlación entre el aprendizaje colaborativo y la competencia lectora 

Competencia lectora 

Rho de 

Spearman 

Aprendizaje 

colaborativo 

Coeficiente de 

correlación 

,476** 

Sig. (bilateral) ,000 

Competencia lectora N 53 

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

En la tabla 4, el resultado de la ejecución de la prueba de Rho de Spearman = 

0.476** siendo interpretada como moderada relación directa. Además, ρ =0.000 (ρ < 

0.05); el valor encontrado representó el rechazo de la hipótesis nula; por lo que se 

establece que el A.C. y la C.L. en los estudiantes siguen una misma dirección, a más 

AC mayor competencia lectora. 

Hipótesis específicas 

Ho: No existe relación significativa entre la interdependencia positiva y la competencia 

lectora en los estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 

2024 

Ha: Existe relación significativa entre la interdependencia positiva y la competencia 

lectora en los estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 

2024 

HE2 

Ho: No existe relación significativa entre la responsabilidad individual y de equipo y la 

comprensión lectora en los estudiantes del 2do Grado de primaria de la I.E. del Distrito 

de Breña – 2024 

Ha: Existe relación significativa entre la responsabilidad individual y de equipo y la 

comprensión lectora en los estudiantes del 2do Grado de primaria de la I.E. del Distrito 

de Breña – 2024 



21 

HE3 

Ho: No existe relación significativa entre la interacción estimuladora y la C.L. en los 

estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 2024 

Ha: Existe relación significativa entre la interacción estimuladora y la competencia 

lectora en los estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito de Breña– 

2024. 

HE4 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión y evaluación interna del equipo y 

la competencia lectora en los estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del 

Distrito de Breña – 2024 

Ha: Existe relación significativa entre la gestión y evaluación interna del equipo y la 

competencia lectora en los estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito 

de Breña – 2024 

Tabla 5 

Correlación entre las dimensiones del aprendizaje colaborativo y la competencia 

lectora 

Interdependencia 

positiva 

Responsabilidad 

individual y de 

equipo 

Interacción 

estimuladora 

Gestión y 

evaluación 

interna del 

equipo 

Rho de 

Spearman 

Competencia 

lectora 

Coeficiente 

de 

correlación 

,419** ,401** ,479** ,485** 

Sig. 

(bilateral) 

,002 ,003 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 

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

En la tabla 5, los resultados de Rho de Spearman para las hipótesis específicas, 

muestran correlaciones moderadas (0.419**, 0.401**, 0.479**, 0.485**) en dirección 

directa. Además, los valores de significancia ρ < 0.05; encontrada razón para el 

rechazo de las hipótesis nulas. Esto indica que la interdependencia positiva, la 
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responsabilidad individual y de equipo, la interacción estimuladora y la gestión y 

evaluación interna del equipo son adecuados, la C.L. mejora en los estudiantes del 

2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 2024 

IV. DISCUSIÓN

De acuerdo a la hipótesis general, los resultados arrojaron que existe relación 

significativa entre el A.C. y la competencia lectora en los estudiantes del 2do, Grado 

de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 2024, se establece que el A.C. y la C.L. 

siguen una misma dirección, a más AC mayor competencia lectora. 

Estos resultados son coincidentes con el estudio de Mariscal (2023) encontró 

una correlación (r = .660**, p =.000) lo que sugiere una dirección positiva y significativa 

entre ambas variables. Se concluyó que el A.C. está significativamente relacionado 

con la C.L. Del mismo modo, Amagueya et al. (2021) concluyeron a través de la 

estrategia colaborativa permite organizar y normar las actividades aplicadas, las 

actividades fueron seleccionadas con el fin de que se trabajen en ellas estrategias de 

aprendizaje colaborativo que incide directamente en sus aprendizajes a través de las 

entrevistas, los juegos de roles, los diálogos, lo que permite que los estudiantes se 

retroalimentan, compartan experiencias y contribuyan a la construcción del 

conocimientos de manera diferente a la tradicional. La pronunciación verbal mejoró 

positivamente por el trabajo grupal, el cual se desarrolló mediante el aprendizaje 

colaborativo, con una herramienta asincrónica en entornos virtuales de aprendizaje. 

Sin embargo, no coincide con los estudios de Ubillus (2022) y Medina (2020) 

quienes encontraron valores de p =0.800 y ,312 > 0,05, coincidiendo ambos en que 

las variables de estudio no se relacionan, esto debido a que la competencia lectora no 

mostró vínculo significativo con el aprendizaje colaborativo, no existiendo correlación 

entre las variables mencionadas. 

En ese sentido, Pascal – Arias (2022) aportó que el A.C. brinda muchas 

ventajas al desarrollarse en las aulas Internivelares en educación infantil y primaria, 

fomentando en los estudiantes mayor participación, motivación, desarrollo social y su 

rendimiento académico, considerando esta estrategia se considera una herramienta 
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clave para que los estudiantes alcancen la autonomía bajo la supervisión y orientación 

del profesor. En la misma línea de pensamiento, Vara et al. (2023), confirmó una 

relación significativa entre las habilidades de comprensión lectora y la capacidad de 

clasificar textos en los estudiantes de tercer grado de primaria (Rho = .853, p = .000). 

Coincidiendo con las teorías de Iborra y Izquierdo (2010) indicaron que el A.C. 

es una forma activa de enseñar, utilizando bajo una metodología activa, teniendo en 

cuenta que, en el enfoque constructivista, cada estudiante construye su propio 

aprendizaje y elabora sus contenidos a partir de las interacciones que ocurren en 

clase. Esto quiere decir, que se trata de una actividad organizada que aborda las 

principales preocupaciones para mejorar el aprendizaje de los niños. (Barkley, Cross 

y Major, 2007). 

Reconociendo que aplicar estrategias de trabajo colaborativo, fomenta en los 

estudiantes la creatividad, motivación e interés, con el objetivo de generar un 

aprendizaje significativo aplicable en la resolución de problemas cotidianos. También 

promueve la formación de equipos de trabajo, la cohesión en la diversidad, la escucha 

activa, el intercambio de retroalimentación y la resolución amigable de conflictos, todo 

ello en línea con principios compartidos (León y Sánchez, 2023). 

La construcción conceptual del aprendizaje colaborativo tiene su base en tres 

teorías convergentes, a saber: la teoría del conflicto sociocognitivo, la teoría de la 

intersubjetividad y la teoría de la cognición distribuida. En el marco del pensamiento 

de Piaget, la postura del conflicto sociocognitivo se destaca como fundamental para 

el desarrollo intelectual. Este concepto se basa en la interacción social, donde los 

pares colaboran en un proceso de aprendizaje. Durante esta interacción, los 

individuos armonizan sus perspectivas divergentes, lo que conduce a un avance en 

su desarrollo intelectual. Este proceso representa una aplicación específica del 

concepto conflictivo presente en la teoría de la equilibración de Piaget, pero en un 

contexto más amplio y social. 

De acuerdo a la HE. 1 , se obtuvo como resultado una relación significativa 

entre la interdependencia positiva y la C.L. en los estudiantes, siguiendo ambas una 

misma dirección, a más interdependencia positiva mayor competencia lectora. Estos 

resultados son similares a Vásquez (2018) quien concluyó que las metas comunes se 
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logran gracias al aprendizaje colaborativo, promoviendo la interdependencia positiva, 

la autonomía, el intercambio cultural entre pares o grupos, el trabajo en equipo y la 

práctica de valores. Para trabajar el aprendizaje colaborativo se debe programar el 

trabajo de forma colaborativa, que manejan estas estrategias de forma pedagógica y 

manejo de las TICS. Asimismo, se proponen juegos heurísticos, cooperativos, el ABP, 

el aprendizaje por proyectos como estrategias de aprendizaje colaborativo. Del mismo 

modo, Bujaico (2022) encontró una relación positiva y moderada entre las HH.SS y el 

A.C. en el grupo de discentes.

La interdependencia positiva, ocurre cuando un equipo se reúne para lograr 

objetivos comunes, combinando intereses, esfuerzos y habilidades individuales, que 

no solo benefician a uno, sino a los demás miembros. Esta dimensión se puede 

apreciar en el sentimiento de unión y solidaridad grupal, abrazando no solo sus 

victorias sino los triunfos de todos sus compañeros, sin llegar a competir, 

considerándose la base de este aprendizaje (Johnson et al., 1999). 

De acuerdo a la H.E. 2, el resultado es que, si existe una relación 

significativa entre la responsabilidad individual y de equipo y la C.L; que los 

estudiantes siguen una misma dirección, a más responsabilidad individual y de equipo 

mayor competencia lectora. Siendo similar al estudio de Mendoza (2021) en el cual 

mostró una relación muy fuerte y positiva entre el A.C. y la capacidad de aprender por 

sí mismos, lo que significa que cuando los estudiantes trabajan juntos, tienen mayor 

capacidad de aprender por sí mismos en la escuela. Coincidiendo con la definición de 

Johnson et al. (1999) la responsabilidad individual y grupal, donde cada estudiante es 

responsable de su propio aprendizaje y del aprendizaje de los demás integrantes del 

equipo, lo que asegura que todos participen activamente, contribuyendo al logro de 

objetivos grupales, sin evidenciarse la competencia entre miembros. 

De acuerdo a la hipótesis específica 3, el resultado fue que, existe relación 

significativa entre la interacción estimuladora y la competencia lectora; a más 

interacción estimuladora mayor competencia lectora. Al respecto encontramos a 

Escudero (2020) que evidenció una correlación positiva débil entre el A.C. y la 

inteligencia interpersonal en estudiantes, a diferencia del presente estudio que 

encontró asociación con el trabajo colaborativo. 
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Siendo similar a los resultados obtenidos por Royero (2021) quién encontró que 

un buen desarrollo en el nivel literal y un nivel inferencial, se logrará mediante uso de 

interacción con las TIC, que son herramientas fundamentales para desarrollar 

habilidades de aprendizaje. De forma coincidente, Zamora (2020) concluyó que el 

empleo del aprendizaje colaborativo favorece el espacio de interacción con sus pares 

y docentes asumiendo competencias individuales como sentimientos y emociones, los 

cuales ayudan a la formación integral. La aplicación de estrategias de aprendizaje 

colaborativo permitió mejorar las relaciones entre estudiantes, así como mejorar la 

solución de conflictos donde destacaba el estilo competitivo, personas que buscan 

lograr sus metas a costa de todo, personas poco asertivas, que afectan 

considerablemente al clima escolar, la convivencia saludable ya sea dentro y fuera del 

aula. Al aplicarse las mencionadas estrategias, se dieron cambios considerables, 

disminuyendo en los estudiantes el estilo competitivo, aumentando el actuar 

colaborativo, estos resultados favorecieron la solución de conflictos que ayudan a 

evitar los enfrentamientos y las agresiones, por las diversas opiniones de los 

estudiantes. 

El estudio se respalda en la teoría de la intersubjetividad, según Vygotsky, se 

refiere a cómo los seres humanos desarrollan un entendimiento compartido a través 

de la comunicación y la interacción con los demás. En otras palabras, es la capacidad 

de comprender y compartir experiencias, emociones, intenciones y pensamientos con 

otras personas. Vygotsky creía que este proceso era fundamental para el desarrollo 

cognitivo, ya que permite a las personas construir significados y comprender el mundo 

que les rodea en colaboración con los demás. En lo que respecta, a la teoría de la 

cognición distribuida, sugiere que la mente no está solo en el cerebro, sino que se 

extiende más allá del individuo e incluye objetos y herramientas en el entorno. Esto 

significa que se utilizan cosas como computadoras, cuadernos o incluso otras 

personas para pensar y resolver problemas, en lugar de ver la mente como algo 

contenido únicamente dentro de la cabeza del sujeto, esta teoría anima a pensar en 

cómo se usa el entorno para apoyar y mejorar la cognición, o capacidad de pensar y 

comprender (Roselli, 2007, 2016). 

Coincidiendo con la definición de Johnson et al. (1999) indicaron que la 

interacción estimuladora o cara a cara, se aplica en el aula o fuera de ella durante el 
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desarrollo de las actividades que permiten a los miembros del equipo de trabajo el 

desarrollo cognitivo, emocional y social, buscando el logro del éxito del grupo. Los 

mismos, que trabajan juntos y se apoyan mutuamente, alentándose, felicitándose y 

retro alimentándose entre sí, utilizando técnicas grupales logrando desarrollar una 

comunicación asertiva y la resolución de conflictos 

En la H.E. 4 , se obtuvo como resultado que, existe relación significativa entre 

la gestión y evaluación interna del equipo y la C.L.; lo que coincide con Johnson y 

Johnson (1999) que indica que siguen una misma dirección, a más la gestión y 

evaluación interna del equipo mayor competencia lectora. La dimensión mencionada 

anteriormente consiste en que los estudiantes pongan en práctica estrategias 

interpersonales y grupales del A.C. este aprendizaje es complejo, distante del 

competitivo e individualista, pues requiere que los discentes ejecuten actividades 

interpersonales y grupales, donde se sientan motivados, puedan tomar decisiones 

dentro de un ambiente de confianza y respeto. Es responsabilidad de los docentes 

enseñar a los estudiantes la práctica del trabajo colaborativo tal como se les enseña 

otras materias escolares Desarrollar estrategias de A.C. requiere de disciplina por 

parte del docente y el equipo de trabajo. Estas dimensiones interactúan de manera 

dinámica y contribuyen a un aprendizaje colaborativo efectivo y enriquecedor 
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V. CONCLUSIONES

Existe relación significativa entre el A.C. y la competencia lectora en los

estudiantes del 2do, Grado de primaria de la I.E. del Distrito de Breña – 2024. El 

aprendizaje colaborativo logrado es para el 50.9% de los estudiantes, mientras que el 

71.7% logró la CL. 

Existe una relación significativa entre la interdependencia positiva y la C.L. en 

los estudiantes, donde la interdependencia positiva lograda es para el 47.2%, siendo 

la dimensión que ha obtenido menor logro, evidenciándose en los estudiantes cierto 

individualismo a la hora de realizar sus actividades. 

Existe una relación significativa entre la responsabilidad individual y de equipo 

y la C.L. en los estudiantes, donde el 50.9% de los estudiantes han logrado esta 

dimensión, evidenciándose que este porcentaje de estudiantes participan en el logro 

de objetivos tanto personales como grupales. 

Existe una relación significativa entre la interacción estimuladora y la C.L. en 

los estudiantes, esta dimensión lograda es del 50.9% de los estudiantes, donde los 

mismos demuestran su apertura al A.C. apoyándose mutuamente, dentro y fuera del 

aula. 

Existe una relación significativa entre la gestión y evaluación interna del equipo 

y la competencia lectora en los estudiantes, esta dimensión lograda es del 60.4% de 

los estudiantes, siendo la dimensión que ha obtenido mayor logro, evidenciándose 

que los estudiantes desarrollan actividades personales y grupales, demostrando 

confianza y respeto entre pares. 
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VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda a los directivos de la I.E. Programar capacitaciones docentes

para continuar aplicando el adecuado uso de las estrategias del enfoque del A.C. para 

mejorar la competencia lectora en los estudiantes del nivel primaria. 

Promover entre los miembros de la institución educativa estrategias de 

aprendizaje colaborativo tales como trabajo en pares, dinámicas, desarrollo de 

actividades grupales, grupos de debates, de discusión, donde cumplan 

responsabilidades tanto individuales como grupales, para luego ponerlas en práctica 

con los estudiantes. 

Utilizar la tecnología con los estudiantes para poner en práctica estrategias para 

el desarrollo de la competencia lectora y continuar mejorando el A.C. a través de 

actividades virtuales con la Casa de la Literatura, estrategia promovida por el MINEDU. 

Continuar trabajando estrategias de comprensión lectora grupales en las aulas, 

promoviendo la integración de todos los estudiantes. fomentando la responsabilidad 

individual y de equipo, buscando obtener mejores aprendizajes. 

Directivos y docentes deben capacitarse sobre estrategias de aprendizaje 

colaborativo de responsabilidad individual y de equipo, interacción estimuladora, 

desarrollando planes, proyectos interdisciplinarios que requieran responsabilidad 

individual y de equipo, fomentando entre pares la empatía, la cooperación y la 

comunicación eficaz, garantizando un ambiente positivo para luego ponerlo en 

práctica con los estudiantes. 
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ANEXOS 

anexo 1. Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables: Variable 1: Aprendizaje colaborativo 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala Niveles y rango 

Se refiere a 

las 

Se define como 

un conjunto de 

elementos que 

determinan la 

conexión con sus 

dimensiones, su 

operacionalización 

se precisa en 

cuatro 

dimensiones y 25 

indicadores que 

miden el 

aprendizaje 

colaborativo. 

Interdependencia 
positiva. 

Objetivos comunes 

Empatía 

Ordinal 

Siempre 

(3) 

Algunas 

Veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

Bueno 

(59-75) 

interaccione s 

en las que los 

estudiantes 

Resolución de problemas 

participación Regular 

(42-58) 
Responsabilidad Tiempo 

combinan 

intereses y 

esfuerzos 

individual y de equipo. Liderazgo 

Interés 

Organización 

Malo 

(25-41) 

para alcanzar Ejecución 

un objetivo 

común, con 

el propósito 

Interacción estimuladora. Innovación 

Actitud 

Cooperación 

de construir 

conocimiento 

(Farfán et al., 

2022). 

Gestión y evaluación 

interna del equipo. 

Motivación 

Tolerancia 

Respeto 

Reflexión 

Autocrítica 

Responsabilidad 

Compromiso Inventiva 



 

 

Operacionalización de variables: Variable 2: Competencia lectora 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensione 

s 

Indicadores Escala Niveles y rango 

 

Se determina como 

la capacidad de 

comprender, 

utilizar, reflexionar e 

interactuar con 

Se define como un 

conjunto de 

elementos que 

determinan la 

conexión con sus 

dimensiones, su 

operacionalización 

se precisa en tres 

dimensiones y 23 

indicadores que 

miden la 

competencia 

lectora. 

Habilidades 

lectoras 

Identifica palabras de uso frecuente. 

Establece correspondencia entre una 

oración y un dibujo 

Nominal Inicio 

Proceso 

Logrado 

Dimensión 

cognitivo 

lector 

Identifica información explicita en el texto 

Reconoce sucesiones de hechos o 

acciones 

textos escritos para 

lograr objetivos 

personales, 

desarrollar 

Capacidad 

valorativa del 

texto 

Deduce el tema central del texto que lee. 

Deduce las relaciones lógicas de causa – 

efecto. 

Deduce el propósito del texto. 

Deduce el significado de una palabra a 

partir de información del texto. 

Deduce cualidades de un personaje a 

partir de información del texto. 

conocimientos y 

potencial personal, 

y participar en la 

sociedad (Koyama 

et al., 2011; 

Schwartz, 2013). 

Fuente: Adaptación del modelo de Abel Salinas Mancilla (2014). 



nexo 2: Instrumentos de evaluación y ficha técnica del aprendizaje 

colaborativo 

Cuestionario del aprendizaje colaborativo 

Estimado estudiante: 

El presente cuestionario tiene algunas afirmaciones o preguntas relacionadas al 

aprendizaje colaborativo en el aula de clase. Marcar de manera consciente, marcando 

el valor que considere se ajuste más a su sentir. 

Considerando lo siguiente: 

1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

No DIMENSIONES / ítems 
Nunca 

A 

veces Siempre 

DIMENSIÓN 1 Interdependencia positiva 

1 Propongo reglas que deben cumplirse en un juego. 

2 Muestro actitud empática con cada miembro de mi 

grupo. 

3 Aporto ideas para resolver problemas que se 

presentan en el trabajo que realizo en grupo. 

4 Ayudo a mis compañeros de grupo cuando me 

percato que no entiende. 

5 Muestro interés por participar en todo momento en 

la actividad. 

DIMENSIÓN 2 Responsabilidad individual y de equipo 

6 Realizo las tareas que le son asignadas dentro del 

grupo. 

7 Realizo las tareas en los plazos asignados por la 

profesora. 

8 Elijo un rol de acuerdo a las actividades planteadas. 

9 Indago de manera metódica sobre el tema que me 



han asignado. 

10 Comparto información y experiencias con mis 

compañeros. 

DIMENSIÓN 3 Interacción estimuladora 

11 Organizo los materiales necesarios para realizar 

una actividad con mis compañeros. 

12 Busco los recursos necesarios para ejecutar 

las actividades con mis compañeros. 

13 Propongo materiales nuevos e innovadores para 

realizar una actividad. 

14 Pregunto a mis compañeros cuando tengo una 

duda. 

15 Interactúo en forma motivadora con todos los 

miembros del equipo. 

DIMENSIÓN 4 Gestión y evaluación interna del equipo 

16 Coopero con las responsabilidades del equipo. 

17 Motivo a mis compañeros cuando los veo 

desanimados. 

18 Acepto con actitud positiva las opiniones de mis 

compañeros. 

19 Respeto al compañero elegido para dirigir la 

actividad encomendada. 

20 Escucho con atención las indicaciones de la 

profesora. 

21 Reflexiono sobre los avances, logros y que se van 

dando en el trabajo en equipo. 

22 Asumo mis errores y busco enmendarlos. 

23 Asumo mi rol de líder si mis compañeros me 

eligen para desarrollar una actividad. 

24 Muestro interés y preocupación por la presentación 

del trabajo grupal. 

25 Demuestro inventiva en la actividad que realizo con 

mis compañeros. 

Muchas gracias 



Ficha Técnica del instrumento del aprendizaje colaborativo 

Nombre original: Cuestionario de aprendizaje cooperativo 

Autor: Mg. Abel Salinas Mancilla (2014) 

Adaptado por: Br. Evelin Roccio Medina Effio (2018) 

Utilizado por Br. Estefany Vanessa Escudero Mori (2020) 

Dimensiones: Estudia las sub dimensiones: Interdependencia positiva, 

responsabilidad individual y de equipo, interacción estimuladora, gestión y 

evaluación interna del equipo. 

Ámbito de aplicación: estudiantes de educación primaria 

Aplicación: Individual y Colectiva 

Opciones: Nunca (1), A veces (2), Siempre (3) 

Duración: Aproximadamente de 30 minutos. 

Objetivo: Identificar de manera individual o grupal como se desarrolla el 

aprendizaje colaborativo en el aula de clase. 



Evaluación Censal (2011) MINEDU para evaluar la competencia lectora 







 

 







 

 

 



 

 



 

 

 

 





 

 



 

 



 

 



 

Ficha Técnica del instrumento de la competencia lectora 

 
Nombre: Prueba de Evaluación Censal 

Autores: Ministerio de Educación 

Año de Edición: 2011. 

 
Clasificación/Técnica: Instrucción oral y escrita 

 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de segundo grado de primaria 

Administración: Individual y colectiva. 

Duración: Definido según nivel y capacidades de los estudiantes (90 minutos 

aproximadamente) 

 

Objetivo: Tiene como finalidad evaluar el nivel de la competencia lectora de los 

estudiantes de 2do. Grado de primaria. 



Anexo 3: Reporte de turnitin 



Anexo 4: Cálculo del tamaño de la muestra 

QUESTION PRO 



 

Anexo 5: Confiabilidad 

Aprendizaje Colaborativo 

 
Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,895 20 

 
 
 

Resumen de procesamiento de casos 
 

 
N 

 
% 

Casos Válido 53 96,4 

Excluido 2 3,6 

Total 55 100,0 

La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Competencia Lectora 
 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

 

 
Alfa de Cronbach 

 

 
N de elementos 

,859 20 

 
 
 
 

Resumen de procesamiento de casos 
 

N % 

Casos Válido 53 98,1 

Excluido 1 1,9 

Total 54 100,0 

 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 



Anexo 6: Formulación de problemas e hipótesis específicas 

Problemas específicos: Hipótesis específicas 

(a) ¿Cuál es la relación entre 

interdependencia positiva y la Competencia 

Lectora en los estudiantes de 2do. Grado de 

primaria de una I.E. de Breña – 2024? 

(b) ¿Cuál es la relación entre la 

responsabilidad individual y de equipo y la 

competencia Lectora en los estudiantes de 

2do. Grado de primaria de una I.E. de Breña 

– 2024?

(c) ¿Cuál es la relación entre la interacción

estimuladora y la competencia Lectora en los 

estudiantes de 2do. Grado de primaria de una 

I.E. de Breña – 2024? ) (d)¿Cuál es la relación

entre la gestión y evaluación interna del grupo 

y la competencia Lectora en los estudiantes 

de 2do. Grado de primaria de una I.E. de 

Breña – 2024? 

(a) Existe relación entre la 

interdependencia positiva y la 

competencia lectora en los estudiantes del 

2do, Grado de primaria de la I.E. del 

Distrito de Breña – 2024. 

(b) Existe relación entre la 

responsabilidad individual y de equipo y 

la comprensión lectora en los estudiantes 

del 2do Grado de primaria de la I.E. del 

Distrito de Breña – 2024. 

(c) Existe relación entre la interacción

estimuladora y la competencia lectora en 

los estudiantes del 2do, Grado de primaria 

de la I.E. del Distrito de Breña – 2024. 

(d) existe relación entre la gestión y

evaluación interna del equipo y la 

competencia lectora en los estudiantes del 

2do, Grado de primaria de la I.E. del 

Distrito de Breña – 2024. 



 

 

Anexo 7 : Base de datos aprendizaje colaborativo 



Anexo 6: Base de datos aprendizaje colaborativo 



Base de datos competencia lectora 



 

 
 
 

 



Anexo 8: Fotografías 



Anexo 9: Autorización de la I.E 




