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Resumen 

Esta investigación aporta al ODS 4 pues busca garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje en los 

estudiantes desde el uso de estrategias didácticas innovadoras como el aprendizaje 

colaborativo, por lo que tiene como objetivo general Determinar de qué manera incide 

el aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico del curso de fermentaciones 

alimentarias en estudiantes de una universidad pública de Lima 2024, para el cual se 

desarrolló una investigación de tipo básica, de diseño no experimental y de nivel 

correlacional causal. Con respecto a la población es de 120 estudiantes, y una 

muestra por conveniencia de 60 estudiantes, llegando a los resultados siguientes: En 

aprendizaje colaborativo el nivel fue alto en 80% y en sus dimensiones: 

interdependencia positiva nivel Alto con 68,3%, interacción estimulante nivel alto con 

86,7%, responsabilidad individual en nivel alto con 96,7%, y habilidades sociales en 

nivel alto con 73,3%. Con respecto a la variable rendimiento académico, el nivel es 

alto con 68,3% y en sus indicadores: practicas calificadas nivel alto con 78,3%, 

proyectos aplicados nivel alto con 73,3%, y exámenes finales y parciales con nivel 

alto de 56,7%. Se concluye que existe una relación de incidencia significativa entre 

las variables aprendizaje colaborativo y el rendimiento académico, donde, el “p < 0,05” 

(“p” =0.000) con el modelo logístico de resultado x2 = 46,744 y del valor de Pseudo – 

R cuadrado de Nagelkerke 60.6% de incidencia. 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, rendimiento académico, habilidades 

sociales, interacción, responsabilidad. 
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Abstract 

This research contributes to ODS 4 as it seeks to guarantee inclusive, equitable 

and quality education and promote learning opportunities for students through the use 

of innovative teaching strategies such as collaborative work, so its general objective 

is to determine how the collaborative learning in the academic performance of the food 

fermentation course in students of a public university in Lima 2024, for which a basic 

type of research, non-experimental design and causal correlational level was 

developed. With respect to the population, it is 120 students, and a convenience 

sample of 60 students, reaching the following results: In collaborative work the level 

was high at 80% and in its dimensions: positive interdependence High level with 

68.3%, stimulating interaction at a high level with 86.7%, individual responsibility at a 

high level with 96.7%, and social skills at a high level with 73.3%. With respect to the 

academic performance variable, the level is high with 68.3% and in its dimensions: 

high-level qualified practices with 78.3%, high-level applied projects with 73.3%, and 

final and partial exams with a high level. 56.7%. It is concluded that there is a 

significant incidence relationship between the collaborative work variables and 

academic performance, where, the “p < 0.05” (“p” =0.000) with the logistic model of 

result x2 = 46.744 and the Pseudo value – Nagelkerke R squared 60.6% incidence. 

Keywords: Collaborative work, academic performance, social skills, interaction, 

responsibility. 
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I. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje colaborativo hoy en día se ha convertido en una estrategia

didáctica que responde a múltiples factores, y que permite al estudiante el logro de 

los aprendizajes de manera más significativa y colectiva. Izquierdo (2010) refiere que 

es una construcción a través de la integración de los estudiantes para un aprendizaje 

más eficaz. Por ello, los docentes se guías de aprendizaje y acompañantes dentro del 

aprendizaje colaborativo, en la que deben buscar que cada integrante del grupo 

brinde aportes a través de los conocimientos que ya posee generando situaciones 

educativas donde se busque llegar al propósito final de la mejor manera. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2018) 

precisan:  es importante contar con medidas de bienestar de las poblaciones para así 

poder desarrollar los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible). de manera específica 

en la educación debe implementarse acciones para una educación de calidad. La 

Naciones unidas refieren que la obtención de una educación de calidad se establece 

como base fundamental para que la vida humana mejore y se logre a largo plazo el 

desarrollo sostenible. 

Por otro lado, Araneda et al. (2021), señala que en Chile existió una 

problemática de deserción escolar, puesto que se evidenció que los educandos no 

contaban con estrategias de aprendizaje, pero del mismo modo los maestros tenían 

pocas estrategias didácticas de enseñanza en las que se trabaje de manera grupal, 

por lo que respondiendo a ello se impulsó diversos proyectos Escolares a fin de que 

se brinden programas de actualización que permitan mejorar la educación basándose 

en el trabajo colaborativo.  

A razón de ello, Vaillant y Manso (2019), especifican que, en el 

pronunciamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI), manifestó el aprendizaje mediante la colaboración 

constituye un soporte esencial para la trasformación social a través de la excelencia 

educativa. En consecuencia, las prácticas pedagógicas idóneas cobran vital 

importancia para el mejoría y favorecimiento educativo y por ende del rendimiento 

educativo de los educandos.  
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A nivel nacional el Ministerio de Educación del Perú (2022) refiere que los 

logros alcanzados en una buena práctica pedagógica recaen en el fortalecimiento e 

implementación de un aprendizaje colaborativo. Es por ello que su aplicación en los 

diferentes niveles educativos es esencial en el logro del mejoramiento en el 

desempeño de los estudiantes, así como en los propios docentes. 

Por su parte, Rodríguez et al. (2015) refiere que el sistema educativo de nivel 

superior tiene una evaluación a través de la calidad educativa brindada a los 

estudiantes, así mismo en ella, se considera un mayor tiempo de aprendizaje 

conjuntamente con un buen desempeño a largo plazo, lo cual se pone en manifiesto 

en un desarrollo social e incluso económico. Es decir, el rendimiento académico 

visible permite a largo plazo el desarrollo de dichos profesionales.  

Del mismo modo, Ruiz (2019), refiere que en la actualidad existen datos 

probatorios que demuestran que el aprendizaje colaborativo esta correlacionado de 

manera significativa al rendimiento académico. Así mismo, Ponte (2020), menciona 

que el MINEDU siendo la entidad que regula la educación del país, es quien tiene la 

función garantizar que se responsa a las necesidades de los educandos por lo que 

debe tener en cuenta la formación docente. 

Por su parte, Jara et al. (2008), refieren que el rendimiento académico esta 

determinados por múltiples factores que se ponen en manifiesto desde que ingresan 

a la universidad en sus primeros años, como son: el número de horas, el nivel 

socioeconómico y las relaciones interpersonales para la realización de las actividades 

educativas. 

En cuanto al ámbito local se ha evidenciado que en el contexto universitario el 

rendimiento académico se evidencia en las notas parciales y finales, pero para llegar 

a ellas pasan por un proceso educativo que involucra exámenes, prácticas y trabajos 

académicos que en su mayoría son grupales, por lo que la metodología utilizada por 

los docentes debe fomentar una integración colaborativa de ellos mismos. 

Al respecto, Medina (2020), refiere que sigue existiendo en el contexto 

universitario una educación a veces tradicional, donde existen docentes con prácticas 

dirigidas e individuales en las que no se ha fomentado el trabajo en grupo con los 

estudiantes. Por lo que se refleja la existencia de dificultades en los educandos para 
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construir sus aprendizajes, así como desarrollar diversas competencias en las que 

involucre habilidades interpersonales e intrapersonales.  

Apoyados por lo mencionado anteriormente se planteó el problema general: 

¿De qué manera incide el aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico del 

curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una universidad pública de 

Lima 2024?. Considerando el problema general se plantea los problemas específicos: 

¿De qué manera incide la interdependencia positiva, la interacción estimulante, la 

responsabilidad individual y las habilidades sociales en el rendimiento académico del 

curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una universidad pública de 

Lima 2024? 

Justificación teórica se buscó establecer si incide el aprendizaje colaborativo 

en el rendimiento académico en el ámbito universitario. Respecto al trabajo 

colaborativo, fuentes que sustentan esta investigación, sostienen que el trabajo 

colaborativo fomenta  la forma de obtener aprendizajes significativos, fomentando el 

desarrollo de algunas  habilidades como es trabajar en equipo, resolver problemas, 

mantenerse   comunicado  durante  el desarrollo de los proyectos que están  

relacionados rendimiento en lo académico en el estudiante, así también el autor 

conceptúa  que la manera efectiva de lograr el  trabajo en equipo colaborativo con 

otras personas es llevar  una comunicación sincera y de calidad.  

Referente a la Justificación práctica, el estudio realizado cobra vital 

importancia, puesto que el aprendizaje colaborativo busca que, a través de la 

conformación de grupos, se favorezca los procesos educativos para convertirlos en 

procesos más dinámicos, abiertos y flexibles ya sean virtuales sean presenciales, 

semipresenciales o a distancia. De esta manera, los docentes y los estudiantes 

desarrollarán destrezas de estudio que favorecen el rendimiento académico. 

Como justificación metodológica, el trabajo de investigación es de tipología 

básico, nivel correlacional causal, diseño no experimental y enfoque cuantitativo, la 

técnica empleada fue la observación mediante una lista de cotejo para recoger los 

datos. Esta mismo, será previamente validado bajo la confiabilidad del KR20 y el juicio 

de expertos para corroborar su coherencia y pertinencia. Los estudios de este tipo y 

diseño, identifican las características observables de un fenómeno de estudio, para 
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de acuerdo a ello realizar un análisis explicativo, en el que no se alteren ni manipulen 

ninguna de las variables de manera intencional. 

De acuerdo a ello, el objetivo general planteado es Determinar de qué manera 

incide el aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico del curso de 

fermentaciones alimentarias en estudiantes de una universidad pública de Lima 2024. 

Considerando lo anteriormente mencionado, los objetivos específicos de la 

presente investigación son: Determinar de qué manera incide la interdependencia 

positiva, la interacción estimulante, la responsabilidad individual y las habilidades 

sociales el rendimiento académico del curso de fermentaciones alimentarias en 

estudiantes de una universidad pública de Lima 2024. 

Es así, como hipótesis general se planteó lo siguiente: El aprendizaje 

colaborativo incide significativamente en el rendimiento académico del curso de 

fermentaciones alimentarias en estudiantes de una universidad pública de Lima 2024. 

Estas hipótesis generales conllevan al planteamiento de las siguientes hipótesis 

específicas: Las dimensiones interdependencia positiva, interacción estimulante, 

responsabilidad individual y habilidades sociales inciden significativamente en el 

rendimiento académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de 

una universidad pública de Lima 2024. 

Se ha recurrido a fuentes teóricas, tales como los antecedentes 

internacionales, entre ellos se destaca a Lorente et al. (2021), plantearon como 

objetivo el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de una 

universidad, a través de estrategias didácticas que incluían el trabajo en equipo y el 

aprendizaje por colaboración. En dicho estudio se utilizó un cuestionario, así como se 

utilizó el SPSS 2.0. Dicha investigación concluye que la incorporación del trabajo 

colaborativo logra el mejoramiento de como rinden académicamente los estudiantes, 

así como el desarrollo de capacidades del trabajo en grupos, esto basados en los 

resultados donde las puntuaciones en cada dimensión son superiores con 

correlaciones de valores comprendidos entre r=0,44 y r=0,91.   

Por su parte, Rojas y Román (2021), realizaron una investigación para 

identificar de qué manera repercute del aprendizaje cooperativo en el RA. El estudio 

fue correlacional, y no experimental, aplicó una guía de observación, la entrevista a 

docentes y la encuesta a 71 estudiantes y 6 docentes. Se llegó a la conclusión que al 
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trabajar en grupo existe una buena aceptación, logrando como resultado comprobar 

que entre aprendizaje colaborativo y el rendimiento hay una relación significativa y 

positiva donde los participantes logran el mejoramiento de las habilidades sociales, 

conocimientos y destrezas. 

Menéndez et al (2020), encontraron  la existencia de una relación entre el 

rendimiento académico y el aprendizaje por colaboración, además identificaron una 

significativa relación entre la autorresponsabilidad y responsabilidad de equipo entre 

los estudiantes, concluyendo así que el aprendizaje cooperativo contribuye en el 

mejoramiento de como rinden académicamente los estudiantes, esto con resultados 

obtenidos a través del estadístico de R de Pearson, lo obtenido evidencia una 

correlación de 0,786 y una significancia de 0,01.  Mientras que, Chisag (2023) 

menciona que, entre el AC y rendimiento académico, hay una relación explicando así, 

las diferencias significativas de como rinden académicamente los estudiantes de 

diferentes grupos que siguen estilos de aprendizaje cooperativo y tradicional. Así que 

aplicar esta metodología “Aprendizaje colaborativo” da como resultado el aumento del 

RA mayor entre los participantes. 

Por su parte, Ansari y Khan (2020) realizaron un trabajo sobre el aprendizaje 

colaborativo aplicado a las redes sociales y el dominio del aprendizaje, en la que se 

planteó como objetivo examinar la utilidad de los dispositivos móviles para la 

interacción académica en instituciones de educación superior. Esta investigación 

aplicó una encuesta a 360 alumnos, donde se recogió la información de la percepción 

de dicentes sobre el empleo de las redes sociales para trabajar colaborativamente. 

Se llegó a la conclusión que las redes sociales en el aprendizaje colaborativo permiten 

la interactividad entre estudiantes, docente, así como el intercambio de conocimientos 

en línea de manera significativa, llegando a las metas del aprendizaje. 

Qureshi et al. (2020) buscaron determinar si influyen los elementos sociales 

sobre el aprendizaje colaborativo y así como el compromiso, para un rendimiento 

académico. Utilizo como instrumento una escala de Likert de 7 puntos, aplicado a 400 

estudiantes a través del muestreo por conveniencia.  Los resultados especificaron 

que cuando los compañeros aprenden en un grupo tienen mayores beneficios debido 

a que los conduce a resultados de calidad para los estudiantes, en los que aprenden 



6 

 

a través de la colaboración construyendo conceptos e ideas interesantes en 

discusiones grupales y en su interacción con compañeros o maestros. 

Otra investigación es la de Dunbar et al. (2018) que planteo como objetivo de 

investigación identificar la influencia del aprendizaje colaborativo en la variable 

desempeño académico llegando a confirmar la relación positiva y significativa que 

tienen aprendizaje colaborativo especialmente en grupos de estudiantes. La 

investigación fue cuantitativo y longitudinal en las que se aplicó encuestas. En la que 

concluye que el aprendizaje colaborativo se considera como elemento primordial para 

mejorar el RA.  de los educandos es por esa razón que debe ser tomado en cuenta 

en las planificaciones educativas. 

Menéndez et al. (2020) realizó un estudio cuantitativo de corte correlacional, 

con 21 estudiantes como muestra, en quienes se desarrolló una encuesta sobre el 

nivel de trabajo colaborativo realizado, así como la revisión de las actas para medir el 

rendimiento académico. Una vez aplicado la estadística de R de Pearson, encontraron 

la existencia de relación en ambas variables de manera directa y significativa. Del 

mismo modo, Cixiao et al. (2020) realizaron una investigación para observar los 

comportamientos en diversos entornos de aprendizaje colaborativo y a través de 

formatos diferenciados con materiales de aprendizaje.  Finalmente, a través del 

diseño de tres versiones de medios: interactiva, versión de video y versión de texto 

se logró concluir que el rendimiento académico era significativo en las versiones 

donde el trabajo colaborativo primaba.   

Así mismo, se encontró fuentes nacionales como antecedentes entre los que 

figuran, Barrionuevo et al. (2021) hizo un estudio sobre aprendizaje colaborativo y 

rendimiento académico en estudiantes de universidad. Fue un estudio cuantitativo y 

correlacional considerando a 60 participantes como muestra. Concluyendo que el AC 

se basa en la interacción social que permite interdependencia positiva. Así mismo en 

Responsabilidad individual y grupal, los estudiantes reconocen que los miembros 

contribuyen con la meta de aprendizaje demostrando compromiso, estimulando la 

interacción y fomentando la motivación personal y de equipo. 

Matzumura et al. (2020) en su artículo sobre el trabajo colaborativo y RA en el 

proceso de enseñanza planteo como propósito analizar como la colaboración incide 

en el éxito del aprendizaje de los estudiantes.  Su investigación observacional, 
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correlacional, en la que se concluye que el trabajo colaborativo fomenta la integración 

y dinamismo de los educandos. De igual manera, Tarpoco (2021) demostró que hay 

relación entre ambas variables de manera positiva en los participantes que llevan la 

especialidad de electricidad y electrónica de la Universidad. Los Andes. 

Por su parte, Carhuaz et al. (2021) realizo una investigación cuya finalidad fue 

determinar la percepción del aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico 

en universidad pública. Teniendo como muestra a 76 alumnos y una población de 268 

alumnos. La metodología conto con un enfoque cuantitativo, y alcance correlacional. 

Concluyó que no existe una relación estadística que sea significativa entre la 

percepción del aprendizaje cooperativo y el éxito académico.  A diferencia, Mesa 

(2023) encontró una significativa relación directa mediante el aprendizaje colaborativo 

y el desempeño académico en los participantes, además también encontró relación 

con las costumbres de estudio, la búsqueda fue de tipo básica, cuantitativa, 

correlación, muestra de 73 estudiantes 

De igual forma, Berrospi y Martí (2021) buscaron evidenciar la relación entre el 

aprendizaje cooperativo y el RA a través de un estudio de enfoque cuantitativo con 

alcance apropiado, diseño básico y no experimental, 261 estudiantes, cuestionario de 

20 ítems. Considerando prueba r de Pearson (r = 0,814) con nivel de confianza del 

95%, finalmente se concluye correlación positiva entre ambas variables con un nivel 

de confianza del 95%. 

Calderón et al. (2018) plantearon como finalidad evidenciar como impacta el 

aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico, teniendo a 120 estudiantes de 

muestra. Se considero una metodología de enfoque mixto de alcance explicativo. 

Luego de realizar la investigación se llegó como resultado cuando en la praxis docente 

se utiliza el aprendizaje de manera colaborativa se mejora el rendimiento académico 

de los educandos, y considero cada una de sus dimensiones como componentes 

intervinientes. 

Así también, Fernández (2022) propuso en su estudio determinar el grado de 

correlación entre las mismas variables de estudio, para ello contó con 155 estudiantes 

como muestra, tipo de estudio básico utilizando métodos cuantitativos y un diseño 

correlacional no experimental. Este estudio mostró correlación positiva y significativa 

entre rendimiento académico y aprendizaje cooperativo (rho=0,856). 
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Por otro lado, la presente investigación se basa en diversas fuentes teóricas, 

como la teoría del aprendizaje cooperativo, que apareció por primera vez en la teoría 

de Vygotsky y también mencionada por Galindo et al (2012), quienes propusieron la 

idea: Aunque no puedo aprender. solos con ayuda externa podemos lograrlo. Esto 

significa que la interrelación de dos o más personas posibilita la generación de 

conocimientos colaborativos. En este sentido, la teoría del aprendizaje representa el 

paradigma educativo social constructivista; ofrece alcances teóricos en las que se 

resalta, el valor que tiene la interacción cognitiva social y la coordinación entre los 

integrantes de los grupos educativos. 

Molero et al. (1998) refiere que la teoría del aprendizaje de Thorndike es 

importante fundamento en esta investigación, ya que el autor encontró que las 

personas desarrollan tres modelos de inteligencia, estas son la inteligencia abstracta, 

mecánica y social. El tercero señala que es una habilidad que se muestra 

pensativamente en la creación de conexiones físicas o emocionales con otra persona, 

en una correcta comunicación. Por tanto, se puede decir que a través de este 

aprendizaje social las personas se sienten más motivadas para desarrollar sus 

actividades. El esfuerzo colaborativo permite una mejor adaptación y presentación de 

nueva información. 

Otra teoría existente es la de la interdependencia social de Kafka en la que se 

precisa la dinámica de las relaciones en las personas, en este caso estudiantes, ya 

que esta genera cambios positivos a través de las dinámicas de grupos. Generando 

que las interacciones desarrollen en los estudiantes esfuerzos para permitan el logro 

de metas grupales. (Delahanty, 1996). 

En cuanto a la primera variable “trabajo colaborativo”, Johnson y Johnson 

(1999) refieren que, cada uno de los estudiantes debe identificar la importancia   de 

que cada integrante tenga una función en el grupo, puesto que el esfuerzo de cada 

uno de ellos beneficia no solo al individuo sino permite que el grupo completo llegue 

a la meta. Por tanto, el aprendizaje colaborativo mantiene la interdependencia 

positiva. Así mismo, desarrolla actividades de carácter cognoscitivo, así como 

dinámicas grupales que favorecen las relaciones interpersonales y que permite que 

los estudiantes participan en la promoción del aprendizaje de otros.  
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Johnson y Johnson (1999) refiere que estimular la interacción incluye que se 

explique de manera verbal el cómo resolver problemas, así como que se generen 

diálogos y debates de los conceptos que se aprenden, enseñar conocimientos a 

compañeros y relacionar el aprendizaje actual y pasado. De manera similar, es 

responsabilidad de cada integrante buscar y establecer el propósito de los grupos de 

estudio para que así cada miembro sea un individuo más fuerte. De esta manera, los 

estudiantes aprenden juntos a mejorar sus habilidades interpersonales y sociales en 

las que destaca característica como el líder, la toma de decisiones más acertadas, la 

comunicación, confianza y mejor manejo de conflictos. 

Del mismo modo según Suárez (2010) manifiesta que mediante el desarrollo 

del aprendizaje cooperativo hace que el rendimiento académico de cada estudiante 

sea más positivo. Entendiendo que cuanto mayor sea el compromiso de los miembros 

del grupo, le permitirá que se implique más en el trabajo y las tareas designadas. 

Permitiendo mejorar las relaciones entre personas, así como comprender las 

características que integrante posee. 

Asimismo, Herrera (2015) afirmó que las actividades colaborativas se apoyan 

en las TIC. En el aula, este aprendizaje es relativamente nuevo en el entorno 

educativo, en el cual algunos docentes se muestran reacios a cambiar las practicas 

educativas y continúan utilizando modelos tradicionales; sin embargo, muchas 

instituciones optan por innovar, afirmando así que mediante  el aprendizaje 

colaborativo se  producen beneficios en el aprendizaje, permitiendo  aumento de 

habilidades en los estudiantes aprovechando las TIC. Estas habilidades se 

encuentran relacionadas con la motivación y la autoestima. 

Autores como Barckley et al. (2006) lo conceptualizan de la siguiente manera: 

“El aprendizaje colaborativo establece que el conocimiento se genera socialmente, al 

acordar conocimientos entre los miembros del grupo para dialogar entre sí para llegar 

a un acuerdo sobre el problema. En este sentido, la variable aprendizaje colaborativo 

por su complejidad, presenta diferentes dimensiones tal es así que se encuentra la 

Interdependencia Positiva, para Johnson y Johnson (1999) esta interdependencia 

vincula a los estudiantes de manera tal que la meta no se cumple en medida que cada 

uno brinde su aporte. 
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Por su parte Díaz (2024) refiere que los participantes se dan cuenta que su 

desempeño depende del esfuerzo que cada uno de los integrantes del equipo brinde 

para lograr una meta común, porque mejorar el desempeño de cada miembro significa 

mantener el aprendizaje general de todos. De manera similar, Izquierdo (2010) 

definen que una manera de lograr una interdependencia positiva es a través de la 

conformación y establecimiento de los objetivos grupales, en la que el grupo debe 

definir su identidad y reconocer el trabajo de cada uno de los miembros. Jiménez 

(2022) A partir del análisis de su investigación concluyó que el RA de los estudiantes 

tiene influencia directa del estímulo del profesor. 

La segunda dimensión es la interacción estimulante, Johnson y Johnson (1999) 

refieren es la que realiza como interacción cara a cara, la misma que se da cuando 

cada integrante del grupo se apoya mutuamente promoviendo de esta manera la 

mejora grupal. En este sentido, Scagnoli (2006) manifiesta que los individuos que 

conforman el grupo deben apoyarse para el rendimiento del conjunto, utilizando la 

motivación directa, así como los reconocimientos que generan un clima cálido de 

confraternidad en los equipos.  

Otra dimensión con la que cuenta el trabajo colaborativo es la responsabilidad 

individual. Al respecto, Johnson y Johnson (1999) manifiesta que la evaluación de 

cada integrante del grupo sobre su desempeño se comparte para así determinar quién 

de los integrantes requiere más apoyo individual, así como motivación para completar 

la tarea. El autor refiere que los equipos que se basan en el aprendizaje colaborativo 

están diseñados para fortalecerse mutuamente, lo que permite que los estudiantes 

aprendan juntos y logren tener más éxito. Por su parte Arana et al. (2013) precisan 

que los integrantes de un grupo asumen una función con responsabilidad en el trabajo 

pro colaboración, pero que de la misma manera la responsabilidad terminas siendo 

colectiva, pues el logro es de una meta común. En ese sentido, la responsabilidad de 

las tareas individuales permite que se evidencia el logro de las tareas en conjunto de 

tal manera que no se descuida las partes ni el todo. 

Finalmente se encuentra la dimensión de Habilidades Sociales, para las que 

Johnson y Johnson (1999) especifican que permiten soportar la complicación que se 

hubieran presentado en el trabajo en equipo. Así mismo considera que el liderazgo 

en los miembros del equipo permite el aumento de habilidades, así también enriquece 
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la solución a los conflictos y las habilidades interpersonales. A razón de ello Scagnoli 

(2006), refiere que por medio de las habilidades sociales se puede aumentar la 

confianza en uno mismo y que le permita al estudiante resolver problemas entre los 

miembros del equipo, en ella la negociación y la comunicación fluida ayudan a mejorar 

el trabajo realizado. 

En cuanto a la variable rendimiento académico se ha acudido a diversos 

teóricos, en ese sentido, Garbanzo (2007) refiere que el rendimiento académico es 

resultado de diversos factores de aquel individuo que aprende, considera el valor que 

se le atribuye al desempeño y logro en las tareas académicas y evaluaciones finales. 

El autor refiere que es medible, a través de las calificaciones cuantitativas obtenidas, 

en donde los resultados muestran las materias aprobadas o desaprobadas, la 

deserción, el mejoramiento académico y el grado de éxito, 

Del mismo modo, Alban y Calero (2017) refieren que es la interrelación entre 

la aprobación o a la desaprobación de los propósitos planteados en un currículo, el 

mismo que alberga conocimientos, habilidades y actitudes. Así también Huamán 

(2023) Menciona que el aprendizaje colaborativo desarrolla habilidades para el 

conocimiento, procesos y actitudes primordiales para un mejor rendimiento. 

Rodríguez et al (2021) determinan que la condición económica no es un determinante 

en el rendimiento académico pero que, si ayuda la tecnología para mejor su 

rendimiento puesto que ayuda a obtener información, así también encontraron que 

aquellos estudiantes que laboran para su sustento presentan un mejor rendimiento 

académico 

Por otro lado, para Chadwick (1979) es el conjunto de capacidades que como 

resultado tiene el estudiante las mismas que ha obtenido en el proceso educativo y 

que le permiten obtener niveles de logros académicos en un periodo temporal 

determinado. Graso (2020) lo define como los resultados del desarrollo de 

capacidades y la manifestación de los mismos sin embargo afirma que  aún no se 

puedes dar una definición especifica porque el desarrollo investigativo continua con 

diferentes autores   

De igual forma Martínez et al. (2020) mediante su investigación determino,  el 

rendimiento académico se debe a factores como: la motivación, hábitos de estudio y 

la forma de enseñanza. Por otro lado, Heredia y Martínez (2010) mencionan, el 
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desempeño académico va a implicar calificaciones que se obtiene de acuerdo a la 

evaluación que el estudiante realiza y que el maestro brinda, sin embrago precisa que 

la calificación debe darse en un entorno de relación con el contexto que rodea al 

estudiante. En este sentido, Garbanzo (2007) refiere que la característica más 

significativa del mismo es su naturaleza procesual. Es decir, el mejoramiento 

académico se va dando en medida que se va interviniendo a lo largo del proceso 

educativo. 

En las últimas décadas el mejoramiento académico es una de las metas más 

importantes en las instituciones educativas especialmente a nivel superior. (Mourshed 

y Chinezi, 2012). Del mismo modo Anderson (2012), especifica que lo que en la 

actualidad se está brindando una mayor atención a como se realiza los procesos de 

educación y sus cambios, y no solo centrarse en los resultados. 
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II. METODOLOGÍA

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, que permite un análisis flexible 

y una interpretación deductiva de los datos recolectados. En relación a ello, Tamayo 

(2007) afirma que permite comparar las teorías existentes, toma en cuenta las 

hipótesis planteadas. Por otro lado, es una investigación de tipo básica ya que, cuenta 

con conocimientos considerados previamente y busca brindar más información a los 

futuros investigadores. Tamayo (2007), refiere que esta investigación utiliza un 

proceso de muestreo y su objeto de investigación es específicamente la búsqueda de 

información pura. En relación al diseño fue no experimental, puesto que sus variables 

no serán manipuladas y se puede observar un efecto de manera natural. En relación 

a esto Hernández, et. al. (2014) refieren en este diseño las variables son analizada 

en un tiempo único para que así los datos recogidos sean objetivos. Así mismo se 

examinan las situaciones de la manera como suceden sin influir en ellas. Finalmente, 

se desarrolla en un nivel correlacional causal ya que busca interpretar la causa en 

cuanto a la relación de dos variables, sin alterar el objeto en estudio. Hernández et. 

al. (2014) refiere las investigaciones de nivel correlacional evalúan y estudian la 

relación existente entre dos variables, pero deben encontrase en un mismo contexto 

para así evidenciar dicha relación a través de los datos obtenidos y medir su 

significancia e incidencia. 

Figura 1.  

Simbolización de una relación de causalidad 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

En cuanto a la definición de Aprendizaje colaborativo, Johnson y Johnson 

(1999) refiere que es una metodología activa en donde los estudiantes identifican la 

importancia de que cada miembro del grupo asuma una función. Respecto a su 

operacionalización, esta variable se encuentra operacionalizada en 4 dimensiones: 

Interdependencia Positiva que presenta 2 indicadores: Reconocimiento para llegar a 
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la meta y Objetivos claros y comunes desarrolladas en 4 ítems; la interacción 

estimulante que presenta un indicador: Promover aprendizajes de los demás 

desarrollado en  2 ítems; La responsabilidad individual que presenta un indicador: 

Responsabilidad de objetivo desarrollada en 2 ítems, y las habilidades sociales que 

presenta 04 indicadores: Comunicación y dialogo, Capacidad de escucha, Clima de 

confianza  y Manejo de conflictos, desarrollados en 8 ítems, por lo que toda la variable 

cuenta con18 ítems, todas ellas con escala de medición dicotómica en niveles de SI 

y NO. 

Por otro lado, la variable Rendimiento académico es considerada como el 

resultado de diversos factores de aquel individuo que aprende, considerando el valor 

que se le atribuye al desempeño y logro en las tareas académicas y evaluaciones 

finales. (Garbanzo, 2007). En cuanto su operacionalización, esta variable no presenta 

operacionalización puesto que su medición se realizará a través de las actas con 

escala de 0 al 20, y considerando las practicas calificadas, los proyectos aplicados y 

los exámenes finales y parciales. 

Para determinar la población, muestra y muestreo, se han considerado 

diversas conceptualizaciones entre las que destaca Hernández et al. (2014) precisa 

que una población es el conjunto de personas que tienen especificaciones en común.  

En este sentido la investigación se aplicó en una Universidad de Lima que tiene como 

población a 120 estudiantes universitarios de un ciclo académico, de una facultad 

especifica por lo que para este estudio se consideró el muestreo por conveniencia. 

Con relación, Hernández, et. al. (2014) refiere que la muestra se selecciona según la 

conveniencia del investigador, lo que le permite elegir cuántos participantes pueden 

incluirse en el estudio, según la conveniencia de la investigación. El estudio se realizó 

en una muestra conformada por 60 estudiantes. 

En cuanto a las técnicas e instrumentos aplicados para el recojo de datos, se 

empleó lista de cotejo para la técnica de observación de clase, que se aplicó a la 

muestra de estudiantes y que consta de 18 ítems con niveles de SI y NO siendo la 

unidad de análisis dicotómica. Los instrumentos son elementos indispensables para 

la investigación clara y objetiva por lo que la lista de cotejo se aplicó de manera directa 

y física acudiendo a las aulas de clase con el permiso respectivo de la institución 

solicitado por la autoridad de la UCV. Al respecto, Cerezal y Fiallo (2016) refieren que 
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las técnicas de observación permiten a través del instrumento, cotejar la información 

que se va recolectando durante el trabajo de campo. 

Así también para efectos del estudio realizado se utilizó las actas de evaluación 

del curso, en este sentido Morales (2022) refiere que las actas son documentos 

oficiales, El formato reglamentario se utiliza para indicar nominalmente los estudiantes 

de cada curso y las calificaciones finales de las materias cursadas. 

De igual forma se menciona que para validar el instrumento se realizó mediante 

juicio de expertos que determinaron la validez del instrumento de la Variable 

aprendizaje colaborativo estableciendo la viabilidad de los indicadores, tal como se 

puede observar en la “Fichas de validación de instrumentos para recoger datos (ver 

anexo 1). Cabe precisar que este instrumento fue de autoría propia. 

 

Tabla 1.   

Validación del instrumento por juicio de expertos 

Grado  experto Aplicación  

Doctora Varas Toribio, Heller Koraly  Aplicable 

Magister Mg. Rojas Gálvez De Baluarte, Evelyn 

Sheyla 

Aplicable 

Magister  Mg. Navarro Huilca, Luis José Aplicable 

Fuente: Elaboración propia (2024) 
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Tabla 2.

Ficha técnica del instrumento sobre aprendizaje colaborativo 

Aspectos 

complementarios 

Detalles 

Autor Gálvez (2024) 

Adaptado Gálvez Medina Norma 

Objetivo Determinar la incidencia del aprendizaje colaborativo en 

el rendimiento académico  

Tiempo   240 minutos 

Lugar Universidad de Lima 

Hora 8:00 a 12:00 

Administración A estudiantes 

Dimensiones  interdependencia positiva, la interacción estimulante, la 

responsabilidad individual y las habilidades sociales 

Escalas Nominal Dicotómica (SI – NO) 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

Por otro lado, al instrumento presentó medición de confiabilidad que se obtuvo 

a través del análisis K-20 en la que se obtuvo 0.725; Con respecto a ello, Hernández 

et. al. (2014), mencionan que la fiabilidad de los instrumentos dentro de una 

investigación debe contener un alto índice de confiabilidad ya que los resultados que 

se obtengan deben ser sólidos y objetivos, y de esta manera confiable el instrumento 

se puede aplicar varias veces en los sujetos. (anexo 2). 

Tabla 3.  

Confiabilidad del instrumento 

KR-20 Nº de elementos 

Aprendizaje Colaborativo 0.725 18 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

En cuanto a la escala de medición se determinó utilizar una escala nominal 

donde para la lista de cotejo en el nivel de SI se considera la escala de 1 y en el nivel 
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de NO la escala de 0. Para las actas de evaluación de rendimiento académico se ha 

considerado la escala nominal donde de 0 a 10 de calificación es considerado escala 

“0 “y de 11 a 20 de calificación es considerado escala “1”. 

Para determinar los métodos de análisis, luego del recojo de información se pasó por 

un exhaustivo análisis de datos, estos se realizaron mediante los datos estadísticos 

del Excel, a través del análisis estadístico que permite el procesamiento de la 

información de manera objetiva. Dentro ella encontramos la Estadística descriptiva 

que permite en la investigación realizar una descripción de las tablas para luego 

elaborar los porcentajes numéricos de cada variable con sus dimensiones. Del mismo 

modo, permite la creación de barras estadísticas con porcentajes y descripciones. Así 

mismo se cuenta con la estadística inferencial ya que se crean de hipótesis 

inferenciales las mismas que toma en cuenta los criterios de los instrumentos y se 

puede inferir dichos enunciados finalmente. 

Finalmente, entre los lineamentos éticos se especifican que todos los datos 

agregados del análisis de datos estadísticos se analizaron de forma fiable porque no 

muestran ninguna falsedad. Asimismo, al momento de aplicar los instrumentos se tuvo 

en cuenta el permiso del docente Universitario, así como de la propia universidad. Es 

importante precisar que, como investigador, se tiene el compromiso de no compartir 

ningún dato de la investigación para otros proyectos externos, sin contar con la 

autorización de la universidad Cesar Vallejo. Del mismo modo el presente estudio 

contará con el consentimiento informado tal como lo establece el código de ética de 

la universidad. Finalmente, la publicación del proyecto de tesis contará con el 

consentimiento del investigador a fin de que se visualice en el repositorio de la propia 

universidad. (RES N.° 0470-2022/UCV) 
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III. RESULTADOS

Análisis descriptivo 

Figura 2.  

Aprendizaje colaborativo y sus dimensiones 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

Figura 2 se evidencia  resultados para el análisis descriptivo de la variable 

aprendizaje colaborativo donde se evidencia un nivel bajo de 10%, medio de 10% y 

alto 80%, en cuanto a sus dimensiones los resultados de los niveles obtenidos para 

la dimensión interdependencia positiva con un nivel bajo de 13.3%, medio 18.3% y 

alto 68.3%, en la dimensión interacción estimulante presenta niveles bajo 11.7% 

medio 1.7% y alto 86.7%, en la dimensión responsabilidad individual con los niveles 

bajo 3.3%, medio 0% y alto 96.7%, y en la dimensión habilidades sociales con un nivel 

bajo 5.0%, medio 21.7% y alto 73.3%. 

Figura 3.  

Rendimiento académico y sus dimensiones 

Fuente: Elaboración propia (2024) 
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Figura 3 se evidencian resultados para el análisis descriptivo de la variable RA 

donde se evidencia un nivel bajo de 13.3%, medio 18.3% y alto 68.3%, en cuanto a 

sus dimensiones los resultados de los niveles obtenidos para la dimensión practica 

calificadas con un nivel bajo de 3.3%, medio 18.3% y alto 78.3%, en la dimensión 

proyectos aplicados presenta niveles bajo 16.7% medio 10% y alto 73.3%, en la 

dimensión exámenes finales y parciales con los niveles bajo 20.0%, medio 23.3% y 

alto 56.7%. 

Análisis inferencial 

Hipótesis general 

Hi: El aprendizaje colaborativo incide significativamente en el rendimiento 

académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 2024 

Ho: El aprendizaje colaborativo NO incide significativamente en el rendimiento 

académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 2024 

Tabla 4. 

Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia del aprendizaje 
colaborativo en el rendimiento académico  

Modelo 

Logaritmo de 
la verosimilitud 

-2 Chi-cuadrado gl     Sig.  Pseudo R cuadrado  

Solo 
intersección 

50,352 46,744 2     ,000  Cox y Snell     ,493 
 Nagelkerke     ,606 

Final 9,581  McFadden   ,404 
Fuente: Extraído de SPSS 

En la tabla 4, se puede visualizar que la prueba de contraste nos da como 

resultados la significancia de x2 = 46,744; donde, el “p < 0,05” (“p” =0.000), Ello 

significa El aprendizaje colaborativo incide significativamente en el rendimiento 

académico de la población estudiada, el mismo que se fundamenta a través del valor 

de Pseudo R cuadrado de Cox y Snell 49.3%; Nagelkerke 60.6% y McFadden  de 

40.4%, siendo el indicador de Nagelkerke el que mejor detalla. 
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Tabla 5.  

Estimaciones de los parámetros de la incidencia del aprendizaje colaborativo en el 
rendimiento académico  

 Estimación Error 

típc. 

Wald gl Sig. Intervalo de 

confianza 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral 
[RA = 1] -4,250 ,918 21,421 1 ,000 -6,050 -2,450 

[RA = 2] -1,601 ,386 17,208 1 ,000 -2,358 -,845 

Ubicación 

[AC =1] -5,403 ,908 20,312 1 ,000 -5,403 -5,403 

[AC =2] -2,926 ,976 8,988 1 ,003 -4,838 -1,013 

[AC =3] 0a . . 0 . . . 

Fuente: Extraído de SPSS. 
 

En la tabla 5, se observa los parámetros en los que el trabajo colaborativo 

incide en el rendimiento académico mostrando incidencia significativa en aquellos 

universitarios con niveles medios y bajos, (Wald > 5, p < 0.05). 

 

Hipótesis Especifica 1 

 

Hi: La interdependencia positiva incide significativamente en el rendimiento 

académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 2024 

Ho: La interdependencia positiva NO incide significativamente en el 

rendimiento académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de 

una universidad pública de Lima 2024 

 

Tabla 6.  

Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de la interdependencia 
positiva en el rendimiento académico  

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl     Sig.       Pseudo R cuadrado    

Solo 
intersección 

43,708 37,718 2     ,000     Cox y Snell     ,463 
     Nagelkerke     ,574 

Final 5,990     McFadden        ,374 
Fuente: Extraído de SPSS 
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En la tabla 6, se puede visualizar que la prueba de contraste nos da como 

resultados la significancia de x2 = 37,718; donde, el  “p < 0,05”  ( “p” =0.000) Ello 

significa la interdependencia positiva incide significativamente en el rendimiento 

académico de la población estudiada, el mismo que se fundamenta a través del valor 

de Pseudo R cuadrado de Cox y Snell 46.3%; Nagelkerke 57.4%  y McFadden  37.4%, 

siendo el indicador de Nagelkerke el que mejor detalla. 

 

Tabla 7.  

Estimaciones de los parámetros de la incidencia de la interdependencia positiva en 
el rendimiento académico  

 Estimación Error 

típc. 

Wald gl Sig. Intervalo de 

confianza 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral 
[RA= 1] -3,932 1,010 15,162 1 ,000 -5,911 -1,953 

[RA = 2] -1,204 ,329 13,380 1 ,000 -1,849 -,559 

Ubicación 

[IP =1] -5,086 5,570 20,362 1 ,000 -9,848 -9,675 

[IP =2] - 8,112 8,650 19,559 1 ,007 -8,112 -8,112 

[IP =3] 0a . . 0 . . . 

Fuente: Extraído de SPSS. 
 

En la tabla 7, se observa los parámetros en los que el aprendizaje colaborativo 

incide en el rendimiento académico mostrando incidencia significativa en aquellos 

universitarios con niveles medios y bajos, (Wald > 5, p < 0.05). 

 

Hipótesis Especifica 2 

 

Hi: La interacción estimulante incide significativamente en el rendimiento 

académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 2024 

Ho: La interacción estimulante NO incide significativamente en el rendimiento 

académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 2024 
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Tabla 8. 

Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de la interacción 
estimulante en el rendimiento académico  

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl     Sig.  Pseudo R cuadrado  

Solo 

intersección 

41,708 35,108 2     ,000  Cox y Snell     ,313 

 Nagelkerke     ,416 

Final 6,790  McFadden   ,284 

Fuente: Extraído de SPSS 

En la tabla 8, se puede visualizar que la prueba de contraste nos da como 

resultados la significancia de x2 = 35,108; donde, el “p < 0,05”  ( “p” =0.000) Ello 

significa la interacción estimulante incide significativamente en el rendimiento 

académico de la población estudiada, el mismo que se fundamenta a través del valor 

de Pseudo R cuadrado de Cox y Snell 31,3%; Nagelkerke 41,6%  y McFadden  28,4%, 

siendo el indicador de Nagelkerke el que mejor detalla. 

Tabla 9. 

Estimaciones de los parámetros de la incidencia de la interacción estimulante en el 
rendimiento académico  

Estimaci

ón 

Error 

típc. 

Wald gl Sig. Intervalo de 

confianza 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral 
[RA= 1] -1,927 ,389 24,561 1 ,000 -2,688 -1,165

[RA = 2] -,809 ,284 8,109 1 ,004 -1,366 -,252 

Ubicación 
[IED2 =1] -4,076 1,570 20,682 1 ,000 -8,758 -8,764

[IED2 =3] 0a . . 0 . . . 

Fuente: Extraído de SPSS 

En la tabla 9, se observa los parámetros en los que el aprendizaje colaborativo 

incide en el rendimiento académico mostrando incidencia significativa en aquellos 

universitarios con niveles medios y bajos (Wald > 5, p < 0.05). 
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Hipótesis Especifica 3 

Hi: La responsabilidad individual incide significativamente en el rendimiento 

académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 2024 

Ho: La responsabilidad individual NO incide significativamente en el 

rendimiento académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de 

una universidad pública de Lima 2024 

Tabla 10. 

Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de la responsabilidad 
individual en el rendimiento académico  

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl     Sig.  Pseudo R cuadrado  

Solo 
intersección 

32,823 21,718 2     ,000  Cox y Snell     ,304 

 Nagelkerke     ,474 

Final 
11,042  McFadden   ,274 

Fuente: Extraído de SPSS 

En la tabla 10, se puede visualizar que la prueba de contraste nos da como 

resultados la significancia de x2 = 21,823; donde, el  “p < 0,05”  ( “p” =0.000) Ello 

significa la responsabilidad individual incide significativamente en el rendimiento 

académico de la población estudiada, el mismo que se fundamenta a través del valor 

de Pseudo R cuadrado de Cox y Snell 30.4%; Nagelkerke 47.4%  y McFadden  27.4%, 

siendo el indicador de Nagelkerke el que mejor detalla. 

Tabla 11. 

Estimaciones de los parámetros de la incidencia de la responsabilidad individual en 
el rendimiento académico  

Estimación Error 
típc. 

Wald gl Sig. Intervalo de confianza 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral 
[RA = 1] -2,980 ,607 24,117 1 ,000 -4,170 -1,791

[RA = 2] -1,217 ,330 13,605 1 ,000 -1,864 -,570 

Ubicación 

[RID3 =1] -4,076 1,570 20,682 1 ,000 -8,758 -8,764

[RID3 =2] -3,783 ,986 14,730 1 ,000 -5,714 -1,851

[RID3 =3] 0a . . 0 . . . 

Fuente: Extraído de SPSS 
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En la tabla 9, se observa los parámetros en los que el trabajo colaborativo 

incide en el rendimiento académico mostrando incidencia significativa en aquellos 

universitarios con niveles medios y bajos (Wald > 5, p < 0.05). 

Hipótesis Especifica 4 

Hi: Las habilidades sociales incide significativamente en el rendimiento 

académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 2024 

Ho: Las habilidades sociales NO incide significativamente en el rendimiento 

académico del curso de fermentaciones alimentarias en estudiantes de una 

universidad pública de Lima 2024 

Tabla 12. 

Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de las habilidades sociales 
en el rendimiento académico  

Modelo 

Logaritmo de 
la verosimilitud 

-2 Chi-cuadrado gl     Sig.  Pseudo R cuadrado  

Solo 
intersección 

43,654 32,313 2     ,000  Cox y Snell     ,421 
 Nagelkerke     ,512 

Final 10,841  McFadden   ,326 
Fuente: Extraído de SPSS 

En la tabla 12, se puede visualizar que la prueba de contraste nos da como 

resultados la significancia de x2 = 32,313; donde, el  “p < 0,05”  ( “p” =0.000) Ello 

significa las habilidades sociales inciden significativamente en el rendimiento 

académico de la población estudiada, el mismo que se fundamenta a través del valor 

de Pseudo R cuadrado de Cox y Snell 42,1%; Nagelkerke 51,2%  y McFadden  32,6%, 

siendo el indicador de Nagelkerke el que mejor detalla 
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Tabla 13. 

Estimaciones de los parámetros de la incidencia de las habilidades sociales en el 
rendimiento académico  

Estimaci

ón 

Error 

típc. 

Wald gl Sig. Intervalo de 

confianza 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral 
[RA = 1] -3,824 ,708 29,166 1 ,000 -5,212 -2,436

[RA = 2] -1,844 ,439 17,678 1 ,000 -2,704 -,985 

Ubicación 

[HSD4 =1] -3,989 ,986 25,536 1 ,000 -3,989 -3,989

[HSD4 =2] -3,028 ,746 16,480 1 ,000 -4,490 -1,566

[HSD4 =3] 0a . . 0 . . . 

Fuente: Extraído de SPSS 

En la tabla 13, se observa los parámetros en los que el aprendizaje 

colaborativo incide en el rendimiento académico mostrando incidencia significativa en 

aquellos universitarios con niveles medios y bajos (Wald > 5, p < 0.05). 
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IV. DISCUSIÓN

Conforme a los datos registrados en los resultados del estudio, se ha

procesado la relación causal de la variable aprendizaje  colaborativo en el rendimiento 

académico. En ese sentido, se ha logrado contrastar las hipótesis con los resultados, 

como se muestra a continuación.  

En referencia a la hipótesis general: El aprendizaje colaborativo incide 

significativamente en el rendimiento académico de la población de estudio, el análisis 

brindó como resultados, que fue significativo, x2 = 46,744; donde, el “p < 0,05” (“p” 

=0.000) fundamentado con el valor de Pseudo R cuadrado de Cox y Snell 49.3%; 

Nagelkerke 60.6% y McFadden de 40.4%. 

Estos resultados se encuentran en relación a lo planteado por Lorente et al. 

(2021) quienes al utilizar un cuestionario sobre trabajo colaborativo logro determinar 

que este se encontraba muy bien relacionado con una significancia al rendimiento 

académico. Del mismo modo Rojas y Román (2021) realizaron que al trabajar en 

grupo existe una buena aceptación, logrando como resultado comprobar que el 

aprendizaje colaborativo y el rendimiento si tiene una relación significativa y positiva 

donde los estudiantes logran mejorar diversas habilidades y actitudes. 

Del mismo modo estos resultados coinciden con los de Fernández (2022) quien 

refiere que existe una relación positiva de significancia fuerte (rho= 0, 856) entre el 

rendimiento académico y el AC. 

Tomando en cuenta ello, se puede afirmar la importancia de estrategias más 

enfocadas al constructivismo como lo es el trabajo colaborativo. Galindo (2012), 

refiere que la teoría del aprendizaje representa el paradigma educativo social 

constructivista; ofrece alcances teóricos en las que se resalta, el valor que tiene la 

interacción cognitiva social y la coordinación entre los integrantes de los grupos 

educativos. Así mismo Menéndez et al (2020), coincide con los resultados puesto que 

en su investigación obtuvieron una correlación R de Pearson directa y significativa 

0,786 y una significancia de 0,01. 

En referencia a lo obtenido, la hipótesis especifica N.º 01 que establece que, 

La interdependencia positiva incide significativamente en el rendimiento académico 

de la población estudiada, el análisis brindó como resultados, que fue significativo, x2 
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= 37,718; donde, el  “p < 0,05”  ( “p” =0.000) fundamentado con el valor de Pseudo  R 

cuadrado de Cox y Snell 46.3%; Nagelkerke 57.4%  y McFadden  de 37.4% 

Lo propuesto por Chisag (2023) coincide con los resultados, puesto que el 

autor menciona que el aprendizaje colaborativo tiene un impacto positivo en el RA de 

los estudiantes. Del mismo modo, los resultados van a acorde a lo obtenido por 

Barrionuevo et al. (2021) quien concluye que el 53.3% y el 40% de los estudiantes 

evidencian un nivel alto de rendimiento académico en función al trabajo colaborativo 

realizado. 

Así mismo, este resultado evidencia los conceptos de Johnson y Johnson 

(1999) esta interdependencia vincula a los estudiantes de manera tal que la meta no 

se cumple en medida que cada uno brinde su aporte 

En referencia a lo obtenido, la hipótesis especifica N.º 2 que establece que, La 

interacción estimulante incide significativamente en el rendimiento académico de la 

población estudiada, el análisis brindó como resultados, que fue significativo, x2 = 

35,108; donde, el “p < 0,05” ( “p” =0.000) fundamentado con el valor de Pseudo R 

cuadrado de Cox y Snell 31,3%; Nagelkerke 41,6%  y McFadden  de 28,4%. 

Galindo et al. (2012), refiere con respecto a la interacción estimulante que los 

estudiantes no pueden aprender solos y que con ayuda externa pueden lograrlo. Esto 

significa que la interacción entre dos o más personas brinda la oportunidad de generar 

conocimiento colaborativo. De igual manera, Johnson y Johnson (1999) refiere que 

estimular la interacción incluye que se explique de manera verbal el cómo resolver 

problemas, así como que se generen diálogos y debates de los conceptos que 

se aprenden, enseñar conocimientos a compañeros y relacionar el 

aprendizaje actual y pasado.  

Estos autores mencionados en el párrafo anterior sustentan las relaciones 

causales de incidencia entre la variable trabajo colaborativo, con la variable 

dependiente que es rendimiento académico. 

Por el contrario, Matzumura et al. (2019) obtuvo como resultado que no se 

encuentra incidencia entre la interacción estimulante y el rendimiento académico, 

obteniendo valores de rendimiento promedio de 12,7. Cabe precisar, que los factores 
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asociados encontrados era planificación del docente, eficacia de la estrategia, e 

interacción, donde el 54,7% de la muestra desarrollaba estas dimensiones.  

Caso distinto es el Torpoco (2021) quien si encontró una relación positiva entre 

el aprendizaje colaborativo y el rendimiento de los estudiantes la disciplina de su 

población de estudio. Donde en la dimensión de interacción estimulante tiene 

correlación ρxy=+0,905 positivo y cercano al valor ideal de 1, indicando una relación 

positiva muy fuerte.  

En referencia a lo obtenido, la hipótesis especifica N.º 3 que establece que, la 

responsabilidad individual incide significativamente en el rendimiento académico de 

la población estudiada, el análisis brindó como resultados, que fue significativo, x2 = 

21,823; donde, el “p < 0,05” ( “p” =0.000) fundamentado con el valor de Pseudo R 

cuadrado de Cox y Snell 30.4%; Nagelkerke 47.4%  y McFadden  de 27.4% 

La investigación de Berrospi y Martí (2021), tiene resultados similares puesto 

que se encontró una relación positiva, tomando en cuenta la prueba 

r de Pearson con un nivel de confianza del 95% (r = 0.814), con un nivel de confianza 

del 95%.  Del mismo modo, la correlación fue positiva y moderada con un nivel de (r 

= 0.710) entre la responsabilidad individual y el rendimiento académico. 

Del mismo modo, Rojas y Román (2021) coinciden con los resultados de 

correlación, en la que el 57% de su muestra están totalmente de acuerdos en que la 

responsabilidad individual al ponerse en práctica, genera el desarrollo de la actividad 

considerando el aporte de cada integrante.  

En referencia a lo obtenido, la hipótesis especifica N.º 4 que establece que, las 

habilidades sociales inciden significativamente en el rendimiento académico de la 

población estudiada, el análisis brindó como resultados, que fue significativo, x2 = 

32,313; donde, el “p < 0,05” (“p” =0.000) fundamentado con el valor de Pseudo R 

cuadrado de Cox y Snell 42,1%; Nagelkerke 51,2% y McFadden de 32,6%. 

La investigación de Berrospi y Martí (2021), tiene resultados similares puesto 

que obtuvieron que hay una correlación positiva con nivel alto (r = 0.855) entre la las 

habilidades sociales y el rendimiento académico. 

Es importante fundamentar estos resultados con lo que se menciona Molero et 

al. (1998) que considerando la teoría del aprendizaje de Thorndike esta señala que la 
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inteligencia social es un ámbito importante en el estudiante, puesto que representa 

una habilidad que se muestra pensativamente en la creación de conexiones físicas o 

emocionales con otra persona, y en una correcta comunicación. Por ello, a través de 

este aprendizaje social las personas se sienten más motivadas para desarrollar sus 

actividades. El esfuerzo colaborativo permite una mejor adaptación y presentación de 

nueva información. 

Del mismo, la teoría que fundamentan estos resultados cobra vital importancia 

pues sustentas, los datos cuantitativos obtenidos, tal es el caso de la teoría de la 

interdependencia social de Kafka en la que se precisa la dinámica de las relaciones 

en las personas, ya que esta genera cambios positivos a través de las dinámicas de 

grupos (Delahanty, 1996). 

Finalmente, Alban y Calero (2017) mencionaron que es la interrelación entre la 

aprobación o a la desaprobación de los propósitos planteados en un currículo es decir 

el rendimiento académico tiene diversos causales, estos pueden ser conocimientos 

previos, habilidades y actitudes.  



30 

V. CONCLUSIONES

Se evidenció una significativa incidencia entre el aprendizaje colaborativo y el 

rendimiento académico de la población estudiada, donde, el “p < 0,05” (siendo “p” 

=0.000) con el modelo logístico de resultado x2 = 46,744 y del valor de Pseudo R 

cuadrado de 60.6% de incidencia (Nagelkerke). 

Se evidenció una significativa incidencia entre la interdependencia positiva y el 

rendimiento académico de la población estudiada, donde, el “p < 0,05” (“p” =0.000) 

con el modelo logístico de resultado x2 = 37,718 y del valor de Pseudo R cuadrado 

de 57,4% de incidencia (Nagelkerke). 

Se evidenció una significativa incidencia entre la interacción estimulante y 

rendimiento académico de la población estudiada, donde, el “p < 0,05” (“p” =0.000) 

con el modelo logístico de resultado x2 = 35,108 y del valor de Pseudo R cuadrado 

de 41,6% de incidencia (Nagelkerke).  

Se evidenció una significativa incidencia entre la responsabilidad individual y 

rendimiento académico de la población estudiada, donde, el “p < 0,05” (“p” =0.000) 

con el modelo logístico de resultado x2 = 21,823 y del valor de Pseudo R cuadrado 

de 47,4% de incidencia (Nagelkerke).  

Se evidenció una significativa incidencia entre las variables trabajo colaborativo 

y rendimiento académico de la población estudiada, donde, el “p < 0,05” (“p” =0.000) 

con el modelo logístico de resultado x2 = 32,313 y del valor de Pseudo R cuadrado 

de 51,2% de incidencia (Nagelkerke).  
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VI. RECOMENDACIONES

Primera. 

Se recomienda a los directores de las universidades iniciar y fomentar el 

desarrollo del aprendizaje colaborativo, con cada una de sus dimensiones en los 

procesos educativos, para optimizar su desempeño de los estudiantes universitarios. 

Segunda 

Se recomienda a los directores de las universidades, promover en los docentes 

la práctica del aprendizaje colaborativo como estrategia, poniendo relevancia en el 

desarrollo de la interdependencia positiva entre alumnos, donde cada uno trabaje de 

manera integrada para el logro de una meta, y finalmente su rendimiento sea optimo. 

Tercera 

Se recomienda a los directores de las universidades, promover en los docentes 

la práctica del aprendizaje colaborativo de los estudiantes en la que se desarrolle la 

interacción estimulante, donde el trabajar en equipos sea un estímulo para lograr los 

autoaprendizajes.  

Cuarta 

Se recomienda a los directores de las universidades, promover en los docentes 

la práctica del aprendizaje colaborativo en la que se destaque el desarrollo de la 

responsabilidad individual, y el estudiante asuma retos, desarrolle su autonomía y 

autoestima, y promueva un aprendizaje significativo. 

Quinta 

Se recomienda a los directores de las universidades, promover en los docentes 

la práctica del aprendizaje colaborativo de los estudiantes a través del desarrollo de 

las habilidades sociales, para el desarrollo del liderazgo, socialización y diversas 

actitudes que favorezcan su rendimiento académico.  
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES  
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

INDICADORES ÍTEMS Escala de 
medición 

APRENDIZA
JE 

COLABORA
TIVO 

En el aprendizaje colaborativo, cada 
uno de los estudiantes debe identificar 
la importancia de que cada miembro del 
grupo asuma una función, puesto que el 
esfuerzo de cada uno de ellos beneficia 
no solo al individuo sino permite que el 
grupo completo llegue a la meta. Por 
tanto, el aprendizaje cooperativo se 
centra en la interdependencia positiva. 
Así mismo, en el aprendizaje 
colaborativo, hay actividades de 
carácter cognoscitivo, así como 
dinámicas grupales que favorecen las 
relaciones interpersonales y que 
permite que los estudiantes participan 
en la promoción del aprendizaje de 
otros.  

Johnson y Johnson (1999) 

Interdependencia Positiva Johnson y Johnson (1999) 
refieren que vincula a los estudiantes de manera tal que la 
meta no se cumple en medida que cada uno brinde su 
aporte. 

• Reconocimiento para
llegar a la meta

1.  El estudiante identifica la meta grupal planteada
2. El estudiante contribuye a la meta planteada

DICOTÓ
MICA 

NIVEL 
(SI / NO) 

• Objetivos claros y 
comunes

3. El estudiante tiene presente los objetivos comunes
4. El estudiante identifica con claridad los objetivos de la actividad

asignada al grupo 
La interacción estimulante: Johnson y Johnson (1999) 
refieren que esta dimensión es la que se realiza como 
interacción cara a cara, la misma que se da cuando cada 
integrante del grupo se apoya mutuamente promoviendo 
de esta manera la mejora grupal 

• Promover aprendizajes
de los demás

5. El estudiante realiza acción de apoyo al compañero del grupo.
6. El estudiante observa las necesidades del integrante del grupo. 

Responsabilidad individual: Johnson y Johnson (1999) 
manifiestan que la evaluación de cada integrante del grupo 
sobre su desempeño se comparte, para así determinar 
quién de los integrantes requiere más apoyo individual, así 
como motivación para completar la tarea. El autor refiere 
que los equipos que se basan en el aprendizaje 
colaborativo están diseñados para fortalecerse 
mutuamente, lo que permite que los estudiantes aprendan 
juntos y logren tener más éxito. 

• Responsabilidad para
lograr objetivos

7. El estudiante colabora desde su tarea individual para el logro
del objetivo

8. El estudiante demuestra responsabilidad durante la ejecución
de sus funciones

• Responsabilidad para
tareas individuales

9. El estudiante asume su responsabilidad individual asignada.
10. El estudiante propone una función específica para sí mismo.

Habilidades Sociales: Johnson y Johnson (1999) 
especifican que permiten afrontar las ventajas y 
desventajas que se presentan en el trabajo en equipo. Así 
mismo considera que el liderazgo en los miembros del 
equipo permite el desarrollo de habilidades para la 
resolución de conflictos y las habilidades interpersonales. 

• Comunicación y 
dialogo

11.  El estudiante se comunica con los integrantes del grupo
12.  El estudiante aporta ideas al grupo

• Capacidad de escucha

13. El estudiante muestra atención a los aportes de los integrantes
del grupo

14.  El estudiante considera los aportes de los integrantes del
grupo

• Clima de confianza 

15.  El estudiante presenta disposición de confianza unos a otros.
16.  El estudiante demuestra empatía en el compañero.

• Manejo de conflictos

17. El estudiante resuelve situaciones de conflicto grupal
18. El estudiante maneja sus emociones en momentos críticos.

RENDIMEINT
O 

ACADÉMICO 

EL rendimiento académico es resultado de 
diversos factores de aquel individuo que 
aprende, considera el valor que se le atribuye 
al desempeño y logro en las tareas 
académicas y evaluaciones finales. El autor 
refiere que es medible, a través de las 
calificaciones cuantitativas obtenidas, en 
donde los resultados muestran las materias 
aprobadas o desaprobadas, la deserción, el 
mejoramiento académico y el grado de éxito. 
Garbanzo (2007) 

No presenta 
• Prácticas calificadas

• Proyectos aplicados

• Exámenes finales y 

parciales

No presenta 
Escala 
de 0 a 

20 

(actas 
de  

evaluaci
ón) 



ANEXO 2.  Instrumentos de recolección de datos 

LISTA DE COTEJO N°01: APRENDIZAJE COLABORATIVO 

DIRIGIDO A: estudiantes del curso de fermentaciones alimentarias de una universidad 

pública de Lima 2024. 

OBJETIVO: El presente cuestionario tiene como finalidad determinar el nivel de 
aprendizaje  colaborativo en los estudiantes.  

SI NO 

1 0 

Dimensiones 
Indicador

es 
Ítems 

SI NO 

Dimensión 1 

Interdependen

cia positiva 

Reconocimi
ento para 
llegar a la 
meta 

1. El estudiante identifica la meta grupal planteada
2. El estudiante contribuye a la meta planteada

Objetivos 
claros 

3. El estudiante tiene presente los objetivos
comunes

4. El estudiante identifica con claridad los objetivos
de   la actividad asignada al grupo

Dimensión 2: 

Interacción 

estimulante 

Promover 
aprendizaje
s de los 
demás 

5. El estudiante realiza acción de apoyo al
compañero del grupo.

6. El estudiante observa las necesidades del
integrante del grupo.

Dimensión 3: 

Responsabilidad 

individual 

Responsabi
lidad para 
lograr 
objetivos 

7. El estudiante colabora desde su tarea individual
para el logro del objetivo

8. El estudiante demuestra responsabilidad
durante la ejecución de sus funciones

Responsabi
lidad para 
tareas 
individuales 

9. El estudiante asume su responsabilidad
individual asignada.

10. El estudiante propone una función
específica para sí mismo.

Dimensión 4: 

Habilidades 

sociales 

Comunicaci
ón y dialogo 

11. El estudiante se comunica con los
integrantes del grupo

12. El estudiante aporta ideas al grupo

Capacidad 
de escucha 

13. El estudiante muestra atención a los aportes de
los integrantes del grupo

14. El estudiante considera los aportes de los
integrantes del grupo

Clima de 
confianza 

15. El estudiante presenta disposición de confianza
unos a otros.

16. El estudiante demuestra empatía en el
compañero.

Manejo de 
conflictos 

17. El estudiante resuelve situaciones de
conflicto grupal

18. El estudiante maneja sus emociones en
momentos críticos.



 

ANEXO 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos  

 

 

 







ANEXO 5.  Reporte de nivel de Confiabilidad de KR-20 

ANEXO 6.  EVIDENCIA DE PROCESAMIENTO SPSS 



Anexo8. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 




