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Resumen 

El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia del aprendizaje 

cooperativo en las destrezas sociales de los estudiantes de una Universidad del 

cusco,2022, el tipo de investigación fue de tipo básico, de acuerdo al enfoque la 

investigación fue cuantitativa, el nivel de investigación fue explicativo, se utilizó un 

diseño no experimental de corte transversal de nivel correlacional Causal, como 

instrumento se tomó un muestreo no probabilístico con una muestra conformada 

por 150 estudiantes  de una Universidad del Cusco, para lo cual se utilizó como 

instrumento el cuestionario y la técnica de recolección empleada fue la encuesta, 

se envió los cuestionarios mediante la herramienta de Google Form, Conforme a 

los resultados finales de la investigación, se concluyó que el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en las destrezas sociales de los estudiantes 

de una universidad del Cusco,  2022. Esto fue comprobado con los resultados de 

p-valor 0,00 es menor que 0.05, deduciendo que la variable independiente

(aprendizaje cooperativo) influye significativamente en la variable dependiente 

(destrezas sociales). Por lo cual, el valor pseudo-r cuadrado 0.550 indica que la 

variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 55% de variabilidad 

de la influencia entre la variable aprendizaje cooperativo influye en la variable 

destrezas sociales. 

Palabras clave:  Aprendizaje cooperativo, destrezas sociales, interdependencia 

positiva, interacción promotora, responsabilidad individual.  
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Abstract 

The general objective of the research was to determine the influence of cooperative 

learning on the social skills of students at a university in Cusco, Peru, 2022, 

according to the approach, the research is quantitative and applied. A non-

experimental, cross-sectional, correlational, causal design was used. The 

population consisted of 150 students from a university in Cusco.  Thirty students 

were selected for the sample, to whom a questionnaire consisting of 46 items was 

applied, which were elaborated according to the dimensions of the variables. 

According to the final results of the research, it is concluded that cooperative 

learning has a favorable influence on the social skills of high school students. it is 

visualized that p-value 0.00 is less than 0.05, deducing that the independent variable 

has had a significant impact on the dependent variable. Therefore, the pseudo-r-

squared value 0.550 indicates that the Nagelkerke variability explained by the model 

estimates a 55% variability of the influence between the dependent variable on the 

independent variable associated with the predictive factors. 

Keywords: Cooperative learning, social skills, positive interdependence, promoting 

interaction, individual responsibility. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

A nivel internacional , la evolución y la globalización han ocupado el control 

y una posición importante en el ámbito educacional, es innegable que el modelo 

tradicional sigue siendo popular, como una característica de promover el trabajo 

personal en el proceso de capacitación, cumplimiento, grabación, pensamientos, 

estrategias y métodos estrictos en los que todos los educandos solo se adecuan 

en un solo modelo; esto causa problemas y conflictos en la educación en todo el 

mundo, es así  que se puede lograr superar este problema gracias al uso de la 

estrategia de capacitación general, manteniendo así la idea de la Organización 

internacional que se encarga de la ciencia; que confirman que en educación debe 

haber integración completa, con un enfoque pedagógico, centrarse en los 

estudiantes y basarse en la cooperación con los maestros y el aprendizaje. 

(UNESCO, 2011). 

Al igual que, el artículo de Martínez (2017) considera el aprendizaje 

colaborativo como un medio por el cual se puede desarrollar el potencial del 

trabajo en equipo a través de alguna forma de organización social, de tal modo 

que permite que cada integrante del grupo demuestre fácilmente habilidades, 

destrezas, fortaleza y valor a su propia discreción. Asi mismo, se halla 

coincidencias con lo escrito por Jatmico et, al. (2020) al afirmar que enseñanza 

cooperativa influye en las destrezas sociales. 

 Del mismo modo, Martínez (2021) Considera que las enseñanzas que 

promueva una metodología activa, en la que los estudiantes tomen la iniciativa y 

desarrollen diferentes tipos de habilidades. De tal modo que las actividades 

cooperativas contribuyan a la formación de habilidades sociales y conocer la 

opinión de los estudiantes universitarios sobre determinados aspectos de una 

transición de enseñanza y aprendizaje. adquirido y conocer su opinión sobre la 

metodología propuesta. Estos resultados demostraron que los estudiantes 

apreciaron el uso de un enfoque colaborativo para mejorar la adquisición de 

habilidades. Mientras que, a nivel nacional, se tiene a Perlado et al (2021) analizó 

los efectos del aprendizaje colaborativo en la enseñanza de procesos de 

pensamiento que alcance la variación pedagógica, con el objetivo de incrementar 

la atención a las diversas formas de permitir la inclusión en ámbito educativo.  
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Asi mismo, Lázaro (2018), en su artículo sobre el aprendizaje cooperativo 

y su influencia con las destrezas sociales, en la da a conocer sobre los 

conocimientos de habilidades que les permitan el deseo de comunicarse con éxito, 

y entender la forma de comportamiento de la otra persona y responder con 

solidaridad. Así también Sánchez (2016) percibe el proceso de 

enseñanza/aprendizaje como un fenómeno netamente social. 

A su vez, Bravo (2022), en su artículo coincide que a nivel nacional se está 

tomando importancia, para mejorar el trabajo cooperativo logrando estimular las 

habilidades sociales que permiten una cooperación entre estudiantes para mejorar 

el aprendizaje, siendo que no siempre se motiva resolver los problemas que se 

presentan en forma con junta, creado por la desconfianza, por tanto, con las 

investigaciones se tiene mayor amplitud en este contexto. Igualmente se toma en 

cuenta, los antecedentes de nivel local, Yulianto (2019), en su artículo en donde 

toma como objetivo el aprendizaje autónomo a través del aprendizaje cooperativo, 

en donde se comparten diferentes experiencias entre entre instituciones de nivel 

superior, el propósito de este estudio fue analizar el impacto del aprendizaje 

cooperativo con los métodos PAP y STAD y la autonomía en el comportamiento 

pro social de los educandos.  

En consecuencia, se plantea la siguiente interrogante como pregunta 

general: ¿De qué manera influye el aprendizaje cooperativo en las destrezas 

sociales de los estudiantes de una Universidad del Cusco, 2022?; de igual forma, 

se plantearon las siguientes preguntas específicas: ¿De qué manera influye la 

interdependencia positiva en las destrezas sociales de los estudiantes en una 

Universidad del Cusco, 2022?; ¿De qué manera influye la interacción promotora 

en las destrezas sociales de estudiantes en una Universidad del Cusco,2022?; 

¿de qué manera influye la responsabilidad individual en las destrezas sociales de 

los estudiantes en una Universidad del Cusco, 2022?. 

El presente estudio está fundamentado en la siguiente motivación teórica 

donde los resultados contribuirán en el discernimiento de conocer si, el 

aprendizaje cooperativo influye en las destrezas sociales de los educandos; de 

otro lado también dará a conocer el aprendizaje cooperativo y su influencia en las 

destrezas sociales de los estudiantes de una Universidad del Cusco, 2022.La 

justificación metodológica del estudio, contribuirá en el incremento de las 
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destrezas sociales de los educandos, adaptar instrumentos validados 

debidamente con el objeto de medir las dos variables con la intención de que 

puedan ser utilizadas en un futuro cercano.  

En un enfoque práctico, dará pie a tomar decisiones pertinentes y por ende 

mejoraría la calidad de enseñanza - aprendizaje práctica, Hostíguela (2019) “un 

gran paso más allá del simple aprendizaje al lado de uno”. Rosales et al. (2020) 

habla de una formación integral para potenciar las destrezas sociales de los 

estudiantes. Esta investigación permitió entender e identificar el aprendizaje 

cooperativo y su influencia en las destrezas sociales de los estudiantes en una 

Universidad del Cusco,2022; y como una opción del cual podrán reflexionar tanto 

docentes como estudiantes en la consideración académica y verificar sus hábitos 

de estudio y metodología, asumiendo que contribuirá con exposiciones en 

contextos educativos, adaptar instrumentos de compendios como la aplicación de 

pruebas adecuadas que permitan alcanzar aprendizajes competitivos. (Gonzales 

,1993). 

Por tanto, se planteó el objetivo general: Determinar la influencia del 

aprendizaje cooperativo en las destrezas sociales de los estudiantes en una 

Universidad del Cusco,2022. Objetivos específicos: Determinar la influencia de la 

interdependencia positiva en las destrezas sociales de los estudiantes en una 

Universidad del Cusco,2022; Determinar la influencia de la interacción promotora 

en las destrezas sociales de los estudiantes en una Universidad del Cusco,2022; 

determinar la influencia de la responsabilidad individual en las destrezas sociales 

de los estudiantes en una Universidad del Cusco,2022.  

Así mismo se planteó la hipótesis general : el aprendizaje cooperativo 

influyen en las destrezas sociales de estudiantes en una Universidad del Cusco , 

2022;  Hipótesis específicas: Existe influencia de la  interdependencia positiva en 

las destrezas sociales de los estudiantes en una Universidad del Cusco,2022; 

Existe influencia de la interacción promotora en las destrezas sociales de los 

estudiantes en una Universidad del Cusco,2022; existe influencia de la 

responsabilidad individual en las destrezas sociales de los estudiantes en una 

Universidad del Cusco,2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Sultán, et, al. (2020) en su artículo denominado aprendizaje individual o 

grupal, menciona que cuando el aprendizaje del conocimiento compartido, notifica 

personalmente a los estudiantes de las llamadas habilidades sociales y fortalezas 

académicas. El objetivo fue demostrar el impacto del conocimiento personal y 

colaborativo en las habilidades sociales. Tuvo un enfoque cuantitativo, siendo la 

muestra a estudias 80 estudiantes. Los resultados muestran que no existe 

diferencia en el aprendizaje colaborativo con habilidades sociales y autoconfianza 

académica entre los educandos al principio de la materia. Nos demuestra una ligera 

diferencia en las destrezas aprendidas, ambos estilos de aprendizaje arribo a la 

conclusión: que el aprendizaje colaborativo incrementara las habilidades sociales a 

través de la creación de confianza en uno mismo, en el transcurso del trabajo en 

equipo y el desempeño de las habilidades sociales. 

Así mismo, VanAusdal (2019) menciona que el aula colaborativa apoya el 

aprendizaje socioemocional. Su investigación sobre intervenciones en 

Universidades se destaca en la optimización de este aprendizaje cooperativo y su 

impacto en las destrezas sociales. El propósito del estudio es averiguar las 

consecuencias del intercambio de conocimientos en la acción social por los 

métodos utilizados, aplicados a los estudiantes, se utilizó el método descriptivo, en 

la formación de conocimiento compartido el cual consiste en que los estudiantes 

laboren juntos para alcanzar objetivos. Siendo los resultados que esta propuesta 

subsume oportunidades para que los estudiantes practiquen sus destrezas sociales 

y emocionales mientras desarrollan habilidades académicas, aprenden a apoyarse 

mutuamente, construir relaciones y tomar decisiones responsables que sirvan a sus 

intereses individuales y colectivos. Se determinó que, el aprendizaje grupal 

fortalece la actitud de aprendizaje positivo al alentar a los educandos, en 

consecuencia, les permite asumir roles valientes y sentirse apoyados y capaces de 

desarrollar sus habilidades sociales. 

Así mismo para Zurita, (2018), en su artículo cuyo objetivo fue demostrar la 

relación del aprendizaje colaborativo de los estudiantes y el desarrollo de 

habilidades cognitivas en la educación, el método de investigación utilizado es 

cuantitativo y utiliza como herramientas de recolección de información, la 

observación y la entrevista en el campo de la educación artística, la experiencia se 
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adquiere en la sección de estudiantes en tres etapas del grado. Entre los hallazgos, 

el aprendizaje cooperativo destaca que los estudiantes pueden expresar fácilmente 

lo que han aprendido, gracias a actividades que se explican, explican, modelan y 

contextualizan completamente. Uno de los descubrimientos interesantes es que las 

interacciones en grupos colaborativos contribuyen al desarrollo de habilidades 

cognitivas. A medida que los estudiantes se integran en la sociedad, adquieren, 

desarrollan y transfieren conocimientos y aprendizajes.  

D'souza y Vijaya (2018) señala en el análisis de efectos interactivos de las 

estrategias de instrucción, basado en la investigación sobre el impacto interactivo 

de las estrategias pedagógicas en el aprendizaje cooperativo como método clásico 

para enseñar a los estudiantes con impacto en sus habilidades sociales donde 

tenían como objetivo investigar el impacto de diferentes tipos de aprendizaje 

(tradicional y colaborativo) en las habilidades sociales. Estudio cuantitativo con 72 

estudiantes. Los resultados muestran que el aprendizaje de conocimientos en 

cooperativas es más efectivo y contribuye al desarrollo de destrezas sociales: 

concluyó que, estos métodos colaboran a los docentes a tomar la iniciativa en la 

aplicación de los nuevos métodos correctos de enseñanza y aprendizaje que 

ayudan a desarrollar las habilidades sociales. 

De manera que, Guerra et, al. (2015), en su artículo del aprendizaje 

interactivo en la educación superior, se presenta como la forma ideal de resolver 

los problemas de progreso de habilidades de trabajo en equipo en la educación 

universitaria y los procesos de aprendizaje. El experimento se desarrolló en 6 

grupos diferentes con una muestra de 185 estudiantes. Diversas instituciones 

superiores de esta realidad internacional. Arribando a los resultados mediante un 

cuestionario que recogía las habilidades clave en el trabajo en equipo. Asimismo, 

los resultados obtenidos muestran una diferencia significativa entre las dos 

dimensiones, lo que confirma el poder discriminante de esta estructura dimensional. 

Así mismo, en los antecedentes nacionales se tiene a Orbegoso, A. (2021) 

busco determinar el efecto de las destrezas sociales laborales, cooperativo entre 

educandos de una universidad privada, en el año 2021. El estudio fue básico, con 

enfoque, no experimental de diseño de causalidad. Se aplicaron como instrumento 

de recolección de datos encuestas de destrezas sociales y de trabajo en equipo, 

a un numero de 155 educandos. demostrando que en cuanto a las destrezas 
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sociales de los educandos el 55% se expresan en un nivel superior, el 43% en un 

nivel alto y el 2% en el nivel acostumbrado y trabajo cooperativo de los mismos 

educandos. De cada estudiante, el 57% se presenta como muy alto, el 41% como 

muy alto y el 2% como bajo. De igual forma, también se obtiene r = .97, además, 

p = .000, por debajo grado de significancia de 0.05. La principal conclusión de esta 

encuesta es que las destrezas sociales inciden en un 49,35% en el trabajo 

colaborativo debido a que hay una alta correlación favorable y significación 

estadística entre las dos inconstancias.  

De igual modo, Morales, et, al. (2021), trazaron como objetivo, explicar el 

impacto de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo (AC) en el desarrollo de 

habilidades de preguntas y respuestas para personas que ingresan a una carrera 

de educación profesional, en varias asignaturas de una institución universitaria. El 

plan de estudio fue no experimental aplicando un test antes y después a los grupos 

experimentales y control. El nivel de estudio es una explicación de la causalidad. 

La población estuvo conformada por 60 educandos, Se creó un grupo de estudio 

para determinar el efecto del aprendizaje cooperativo en las habilidades de 

preguntas y respuestas de los estudiantes. resultado. En comparación con el 50% 

del grupo de control, el 16,7% se encuentra en las primeras etapas, el 25,0% está 

en progreso y el 8,3% está en el desempeño esperado.  

En comparación con el 50% en el grupo experimental, el 3,3% comenzó, el 

8,3% progresó, el 31,7% desempeño esperado y el 6,7% desempeño excepcional, 

los resultados obtenidos en un enfoque colaborativo demostrándose la 

significancia en el desarrollo de habilidades de preguntas y respuestas para las 

personas que se estudian en las facultades de comunicación, lingüística y 

literatura profesional, 2018. 

De manera que Castagnola, (2021), en su artículo denominado las 

estrategias de aprendizaje, como el aprendizaje cooperativo, son adoptadas por 

docentes de universidades, institutos superiores e instituciones técnicas. Bajo la 

influencia de la pandemia, se adaptó al entorno virtual y cambió toda la educación 

a la técnica. En tal sentido el objetivo fue determinar la aplicación de estrategias 

de aprendizaje colaborativo en el proceso de formación y aprendizaje de los 

educandos de posgrado en la educación de una institución superior de nuestro 

país. 
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La investigación de enfoques cuantitativos, no experimentales, descriptivos 

por diseño transversal, la confiabilidad demostró, que la confiabilidad del 

cuestionario es de 0.909. La encuesta incluyó a 30 estudiantes de doctorado de 

universidades nacionales que realizaron el cuestionario. Si concluimos que el 

aprendizaje colaborativo se aplica, conoce y promueve a los estudiantes de 

posgrado en educación, encontramos que el 63% lo hace de manera regular y 

también considera aspectos del aprendizaje colaborativo.  

Lo que incide Cajas et al. (2020), en su artículo cuyo fin fue resolver la 

relación entre la participación y los resultados académicos, este tipo de estudio 

hoy en día se ha transformado en uno de los principales temas de investigación 

en el contexto académico, teniendo como objetivo demostrar la relación entre la 

participación y los desempeños académicos entre los educandos universitarios. 

La población se tomó una muestra de 298 educandos de una institución superior 

nacional. La herramienta utilizada fue es la escala de participación; Los 

estudiantes desarrollan niveles de motivación intrínseca personal; La principal 

conclusión fue que, a pesar de las condiciones desfavorables y la falta de 

motivación, mantuvieron un rendimiento académico equilibrado. 

Así mismo Vargas, et, al. (2020), propone que rendimiento y estudios 

cognitivos, procedimentales y de aprendizaje destinados a examinar los efectos 

de las estrategias de aprendizaje colaborativo en el aprendizaje. Es una especie 

de estudio semi-empírico dirigido a estudiar las relaciones causales entre las 

variables en cuestión, y por lo tanto explica y explica los fenómenos observados. 

Se utilizó un enfoque cuantitativo descriptivo para respaldar el estudio, y se 

concluyó que el aprendizaje colaborativo tiene un impacto positivo en el logro de 

resultados de aprendizaje cognitivo, procedimental y académico. 

Como resultado, el 85,18 % de los estudiantes obtuvo una puntuación más 

alta en la Parte II que en la Parte I. Esta es una estrategia para contribuir a la 

humanización del sistema educativo y eliminar el concepto de "soledad en la 

escuela". Sin embargo, la educación individualista priva a las personas de su 

susceptibilidad a los estudiantes, que él ve como una estratificación de grupos que 

provocan y deshumanizan la educación. Pues la idea de pago por desempeño y 

competitividad le da al aprendiz la idea de que “mientras yo esté bien, lo demás 

no importa”. 
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Con relación a los sustentos teóricos científicos, Vygotsky (1988) en su 

teoría del aprendizaje basada en la concepción constructivista encuentra la 

fundamentación en lo siguiente: El desarrollo del aprendizaje estimula y permite 

que avance el proceso de maduración, el aprendizaje en un contexto más amplio 

no solo representa el talento de adquirir numerosas disposiciones para pensar un 

sin número de situaciones, es así que el aprendizaje estructurado se transforma 

en desarrollo mental y adapta una serie de sucesos que se pueden dar al borde 

del aprendizaje, esto  nos hace reflexionar en la siguiente reflexión, los 

educadores entendieran en la lectura amplia como se descubre los saberes, 

tendría lugar el desarrollo de planteamientos de enseñanza y evolución cognitiva, 

entendiéndose que el buen aprendizaje es el que permite producción. 

Zariquiey y Manso (2021) hacen referencia a la teoría del aprendizaje 

cooperativo de Vygotsky, que asume que en el punto de interacción interpersonal 

se establece la capacidad de generación de conocimiento cooperativo, y también 

afirma que a los humanos se les considera animales con una identidad social 

innata. relaciones con los demás. Teoría aplicada en la que las personas se 

relacionan, conectan e interactúan con otras, estableciendo una actividad 

comunicativa guiada por su ciencia. (Cabrera, 2016). 

El modelo y las teorías constructivistas, deja de considerar el aprendizaje 

como una adquisición de conocimientos individual para ser considerado como un 

desarrollo de participación social. 

Sobre la teoría del aprendizaje social de Bandura, (1998) nos dice Acosta 

(2018) que esta teoría está basada en dar a conocer los componentes de tal manera 

que aliente a los estudiantes a ponerle significancia a lo aprendido y a la vez 

relacionarlo con ya conocido. En definitiva, el aprendizaje significativo tiene 

particularidad en la manera de transmitir conocimientos como una transmisión con 

significancia, es decir que los educandos aprenden cuando hallan sentido 

interpretación a lo que están aprendiendo, siendo la característica básica de una 

nueva experiencia de conocimientos. 

De igual manera, Ausubel, (1983) pone énfasis en la enseñanza de 

elementos de saberes estructurados en relación a conceptos puntuales en las 

cuales los educadores deberían organizar el contenido para un mejor aprendizaje 

de los educandos, produciendo cierta oposición con los saberes que el educando 
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posee, lo que genera una respuesta en el estudiante generando estructuras 

cognitivas estimulando el aprendizaje activo 

 Para la variable aprendizaje cooperativo Fernández, et, al. (2017) indica que 

es un recurso o herramienta metodológica caracterizada por su capacidad para 

satisfacer diferentes necesidades humanas. Incluye el intercambio de promotores, 

interdependencia activa, responsabilidad individual, manejo de equipos y 

habilidades; Todos trabajan en paralelo. A la vista de González (2019), aclaran que 

el aprendizaje cooperativo promueve la práctica del liderazgo distribuido, tomando 

la idea de que cada participante puede contribuir a la tarea del otro a través de esta 

teoría.  

De igual modo, Carrasquel, (2019) destaca que la teoría de la competencia 

social se basa en la relación entre el individuo y el entorno, incluidos los procesos 

de aprendizaje que pueden permitir que un individuo se comporte de manera 

socialmente competitiva en función de las habilidades y capacidades individuales 

De manera que, Cruz, (2018) cita la teoría del comportamiento motivacional 

de Bandura, según la cual las personas agregan habilidades y comportamientos a 

los métodos, herramientas, observaciones y limitan su inversión en factores 

perceptuales para ayudar a los sujetos a decidir si es posible imitar lo que observan. 

Para hacer Casos de estudiantes, observan cómo surge la imitación con la ayuda 

de claves sociales. Las destrezas sociales se adquieren de acuerdo a su entorno en 

que vive una persona, son aspectos importantes en esta teoría el comportamiento 

y observación. 

 En cuanto, a la variable de destrezas sociales, el autor Roca, (2014) 

menciona que esta habilidad social es la suma total de comportamientos 

caracterizados por su observabilidad, como aparecen bajo patrones de flujos y 

sensaciones que influyen en el comportamiento uno a uno. satisfactoriamente. Se 

proporcionarán las habilidades necesarias en función de la situación, las personas 

con las que trabajamos o metas y objetivos que pretendamos lograr. Las destrezas 

sociales se consideran ahora comportamientos efectivos que promueven la 

reciprocidad en la sociedad. 

Según la teoría social del aprendizaje Bandura, (1982), la relación entre las 

personas y el entorno está mediada por procesos de aprendizaje (procesos de 

modelado). Estos procesos pueden permitir que el sujeto actúe de manera 
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socialmente autoritaria. Esta teoría pone especial énfasis en el efecto del 

aprendizaje en el logro de la competencia social (habilidades sociales). Esta visión 

debe completarse considerando factores biológicos como el estado de ánimo 

(inhibidor o irrestricto). 

Comparando con, Pereda et, al. (2017) señala que las destrezas sociales 

deben entenderse como comportamientos sociales adquiridos, caracterizados por 

respuestas a aspectos sociales importantes y contribuciones decisivas a relaciones 

sociales. Promueve la idea de las habilidades sociales, argumentando que estas 

son conductas necesarias para las interacciones interpersonales productivas y 

beneficiosas, para un individuo como para los demás participantes en la interacción. 

El comportamiento se traduce en habilidades sociales que facilitan una 

comunicación óptima, verbal o no verbal. 

De manera similar, Gil, et, al. (2020) hacen referencia a que las destrezas 

sociales colaboran a expresar pensamientos nuestros, deseos, ideas y opiniones, 

creando la capacidad de comunicarnos con el entorno respetando las opiniones de 

los demás sobre nosotros. Las habilidades sociales nos acompañan en la vida y 

ayudan a desarrollar nuestras destrezas. En el planteamiento de Humfress et al. 

(2002) estos autores realizan una división de la cognición social en dos corrientes 

primordiales, las que tienen relevancia debido a que se han encontrado relación 

con otras áreas mentales como el bienestar, la comprensión social y las 

interacciones sociales positivas: 

 Una es la cognitiva la cual está sustentada en la teoría de la mente (ToM, 

en sus siglas en ingles); el ToM es una destreza indispensable para el desarrollo 

de las personas, es definido por muchos estudiosos como la habilidad de 

identificar los estados mentales de los demás, atribuir deseos, sentimientos a los 

demás, diferentes de los propios. Mientras que la teoría de apego, nos proporciona 

una orientación de como las experiencias a temprana edad modelan el desempeño 

interpersonal durante toda la vida. 

Del mismo modo, Jhon Bowly, (1982), estima la relación de apego del 

estudiante con su docente durante las primeras etapas de estudio resulta 

indispensable para una supervivencia, desarrollo emocional y físico por lo cual 

definió al apego como imperativo biológico, la cual está estrechamente vinculada a 



11 
 

la necesidad de evolucionar, esta enmarcación nos da pie a comprender el vínculo 

emocional del estudiante con sus docentes durante todo el transcurso de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1.  Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo básico. Grajales,(2000) definió a la investigación 

básica también llamada pura o fundamental; basa su definición en el concepto de 

buscar el perfeccionamiento científico, engrandecer   los saberes especulativos, 

supuestos, sin concebir de primera mano en su hipotéticas adaptaciones o 

inferencias metódicas, siendo más explícito y busca ampliaciones, Grajales, (2000), 

otra definición; se trata de  un plan emprendido con el propósito de aumentar la 

cantidad de conocimiento científico (gracias a estos logros de investigación en 

ciencia). Por lo tanto, el conocimiento presuntivo es la base de la evidencia 

científica; el desarrollar y fabricar vacunas contra enfermedades infecciosas 

ocupacionales, Construyendo teorías basadas en reglas y leyes con miras al 

crecimiento de una serie fundamentada en orígenes y legalidad, Mirón et. al, (2010) 

3.1.2. Enfoque de investigación 

El trabajo tuvo un enfoque cuantitativo. Augusto Comte (1798) Mencionó que 

el estudio de los fenómenos sociales debe ser científico, es decir que se puede 

lograr aplicando el método científico y que todos los fenómenos se pueden medir, 

a esta tendencia se le llama positivismo, fundamento de la ciencia positivista. datos 

(observables, positivos) vega, (2014). otra definición nos menciona que: El enfoque 

cuantitativo (que representa un conjunto de procesos) es consistente y demuestra 

que cada paso antecede al siguiente además no podemos saltarnos pasos, aunque 

por supuesto si podemos suprimir algunas etapas, No obstante, son medidos en un 

contexto, se analizan usando métodos estadísticos por los cuales la se extraen 

conclusiones, Juarez-Hernández et al. (2014). 

3.1.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue explicativo, al respecto Hernández et al. (2018), 

indica que la investigación Explicativa; es aquel estudio el cual se efectúa sin 

ninguna ejecución adrede de las variables, de lo que se en este tipo de investigación 

es acatar las manifestaciones tal y como se presentan en un entorno originario para 

luego examinarlo. 

Para Salkind (1998), el propósito de la investigación de correlación es 

mostrar o probar las relaciones entre las variables o los resultados de las variables; 
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Según el autor, un punto importante con respecto a los estudios de correlación es 

el estudio de la relación entre variables o sus resultados, pero no hay forma de 

explicar, la correlación estudia las relaciones, no la causalidad por ende cambiar un 

elemento es cambiar directamente al otro. 

3.1.4. Diseño y esquema de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, de corte transversal, de nivel 

correlacional-causal, al respecto, Bernal, (2010) una investigación No experimental 

transversal correlacional causal, la que, es un grado de estudio ideal y fundamental, 

investigación no empírica, el modelo de investigación "no empírica" es perfecto. 

El inicio de la investigación explicativa se basa en la prueba de hipótesis y 

tiene como objetivo el llegar a una conclusión el cual conduce a la formulación o 

rechazo de leyes o principios científicos. Un estudio en el que un investigador trata 

de averiguar por qué nombramos cosas, eventos, fenómenos o situaciones que 

pueden ser explicadas, de manera similar, Hernández et. al (2003), Explica que la 

investigación Explicativa; es aquel estudio el cual se efectúa sin ninguna ejecución 

adrede de las variables, de lo que se da en este tipo de investigación es acatar las 

manifestaciones tal y como se presentan en un entorno originario para luego 

examinar R2. 

                                       R²                            

                            

Causa                       Efecto 
 

X= Aprendizaje Cooperativo 
Y= Destrezas Sociales 
     
 

3.2. Variables y operacionalización  

Variable Independiente: Aprendizaje Cooperativo, se infiere que el 

aprendizaje cooperativo es un recurso o herramienta de tipo metodológico, 

caracterizado por tener la capacidad de dar respuesta a las diferentes necesidades 

que presentan los individuos (Fernández et al., 2017),La variable aprendizaje 

cooperativo fue medido mediante una escala ordinal, policotómica, mediante un 

cuestionario con 21 ítems de Fernández et al (2017) distribuidos entre sus 

  x Y 
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dimensiones: Interdependencia positiva (9 ítems), Interacción promotora (7 ítems), 

responsabilidad individual (5 ítems).  

 Variable dependiente: Destrezas Sociales, representan como un conjunto de 

conductas observables, del mismo modo se manifiestan mediante emociones que 

nos ayuda en el desenvolvimiento social e integración. Roca, (2014) la variable 

destrezas sociales fue medido mediante una escala ordinal, policotómica, mediante 

un cuestionario con 25 ítems de Roca (2014) distribuidos entre sus dimensiones: 

Asertividad (9 ítems), Comunicación (8 ítems), Autoestima (8 ítems).  

 3.3. Población muestra y muestreo 

Población.  

Para Hernández, et al.  (2017) es el número de todos los casos que coinciden 

una lista de características, ello da lugar a que las conclusiones a las que se arriba 

sean extensivas a todos los elementos estudiados. En esta investigación estará 

representada por los estudiantes de una Universidad del Cusco. 

Criterios de inclusión 

Estudiantes matriculados en el primer semestre de esta Universidad. Estudiantes 

con asistencia regular y consecutiva. 

Criterios de exclusión  

Estudiantes con 30% a más de inasistencias. Estudiantes de otros semestres 

superiores., entonces en el estudio se empleó el método no probabilístico 

intencional de 150 alumnos del primer semestre de una Universidad de Cusco. 

Muestra 

La muestra se entiende como un subconjunto de individuos u objetos de interés 

de la población (Gallardo, 2017). 

Eterovic, (2015) Se puede decir que es una parte pequeña de un todo, se 

considera representativa del total y se toma o se separa de ella por ciertos métodos 

con el fin de examinarla, analizarla o experimentarla: otra definición una colección 

de objetos, personas o datos al azar el cual se considera representativos del grupo 

al que corresponden, esto se realiza con el objetivo de estudiar o determinar 

características del grupo, para el presente análisis utilizaremos un muestreo no 

probabilístico intencional. la muestra es un subgrupo de la población de interés. 
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Hernández, (2014). En el caso de un proceso cuantitativo, la muestra de 

datos a recolectar del mismo debe ser predefinida y limitada, además se debe tomar 

en cuenta sobre qué datos se recopilarán y qué se debe identificar y diferenciar 

primero; por consiguiente, se debe tomar en cuenta el aspecto de representar a la 

población general. 

Muestreo 

Cuando todos los elementos de universo tengan la misma probabilidad de 

ser considerados como parte de la muestra, el cual se obtiene por método muestra, 

es decir obtenidos por muestreo aleatorio, Prieto (2015). Por consiguiente, el 

presente trabajo de investigación tuvo la aplicación de muestreo no probabilístico 

intencional para muestras infinitas con un número de 150 estudiantes de una 

Universidad de Cusco. 

Unidad de análisis 

Con los estudiantes del primer semestre de una Universidad de Cusco,2022. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Técnicas de investigación 

La técnica del estudio fue la encuesta. La encuesta es una técnica donde se 

desarrolla una recopilación de datos para una determina investigación (Muñoz, 2015). 

Coincidentemente Ramos et al. (2019) dice que la encuesta nos permite entender algunas 

características del objeto de estudio, de esta forma nos proporciona la capacidad de la 

construcción de alternativas; La encuesta se utiliza con frecuencia como un medio de 

obtener datos al respecto de diversos temas de intervención o análisis: así mismo nos 

permite la aplicación a una población de una determinada zona de estudio. La encuesta 

nos proporciona una recolección de manera uniformizada y en orden, se efectúan las 

mismas preguntas en un único orden, para evitar subjetividad en el encuestado. Casas et 

al. (2002). 

Instrumento de investigación 

Martínez, (2013) referente a la investigación dice que son las estrategias que 

se utilizan para recopilar la información esencial, que corresponde a herramientas 

de investigación lo cual nos permite una construcción del conocimiento, de lo que 

se estudia y los procesos involucrados en las condiciones técnicas de actuación. 

Estos métodos proporcionan reglas para ordenar los pasos en un proceso de 

investigación, ya que proporciona herramientas para la recopilación, clasificación, 
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medición, correlación y análisis de datos de igual manera proporciona los medios 

por los cuales la ciencia al aplicar Los métodos le permiten recopilar información y 

ayuda sobre la naturaleza del método. El instrumento a utilizar en esta investigación 

será el cuestionario el cual será aplicado a estudiantes de una Universidad de 

Cusco, 2022. Se tomo en consideración la escala de Likert, para la puntuación, con 

preguntas distribuidas en ítems.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez de contenido. es la consecuencia en que un instrumento nos da 

resultados después de estos, así mismo el grado de validez y confiabilidad se mide 

entre cero y uno, luego de lo cual se interpreta, de esta forma se puede deducir el 

grado de validez de cualquier análisis González (2015), el instrumento a aplicar 

será previamente validado por juicios de expertos. Los cuales constan de 21 ítems, 

divididos en tres dimensiones para la primera variable y tres dimensiones para la 

segunda variable. 

La confiabilidad es el nivel en que una herramienta sostiene un efecto 

consistente y coherente; efectuando numerosos procedimientos para resolver la 

confiabilidad:  de igual forma podemos determinar que la validez es el resultado en 

que el instrumento mide la variable al cual se está tomando como referencia en el 

análisis Hernández, et al (2017). Así mismo para esta investigación se determinó la 

confiabilidad del instrumento del aplicativo sobre el aprendizaje cooperativo y su 

influencia en las destrezas sociales en estudiantes de una Universidad de Cusco 

2022. Para ello participaron 30 estudiantes. En donde se obtuvo para la variable 

aprendizaje cooperativo un valor de alfa de Cronbach 0.769, lo cual nos indica que 

el instrumento tiene excelente confiabilidad y para la variable destrezas sociales un 

valor de alfa de Cronbach 0.754; ambos resultados nos dicen que el instrumento es 

confiable y son consideradas como confiabilidad moderada según la tabla. 

3.5 Procedimientos. 

El acopio de información se realizara de manera virtual aprovechando las 

sesiones digitales facilitando a los estudiantes el instrumento de recolección de 

datos (Cuestionario) lo que nos permitirá el análisis de datos, de igual forma se 

solicitó permiso a los estudiantes, explicándoles la aplicación del cuestionario 

mediante un enlace aprovechando el aula virtual, el cual estará constituido por 21 
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preguntas el cual tendrá una duración de 30 minutos,  este instrumento se aplicara 

con el objetivo de continuar  la investigación. 

Para este caso, brindaron el respectivo permiso de forma telefónica, por otra 

parte, el instrumento fue sometido a juicio de expertos, los cuales lo analizaron por 

dimensiones e ítems, consignaron sus opiniones, recomendaciones y 

observaciones, luego de lo cual se plasmó en la elaboración del instrumento. 

Igualmente, para la confiabilidad del mismo se ejecutó un cuestionario piloto en 

donde se realizó un análisis de datos mediante alfa de Cronbach.  

Método de análisis de datos. 

Se iniciará con un proceso descriptivo que consistirá en resultados por las 

variables y dimensiones a través de las tablas de frecuencias y porcentajes. 

Para Fernández, et al (2002) nos dicen que la estadística descriptiva se 

encarga de ordenar y presentados de una manera compresible de los registros u 

observaciones recolectadas, este tipo de escrutinio despliega un conjunto de 

procedimientos con el fin de presentar y reducir los distintos datos recolectados. La 

estadística inferencial, en la que comprobara las hipótesis estadísticas (alterna y 

nula), utilizara la verificación de pruebas paramétricas o no paramétricas que se 

evalúo el nivel de significancia.  Así mismo otras pruebas que confirmen si hay 

influencia entre las variables independiente y la dependiente. Porras (2017). De 

igual modo esos procesos estadísticos se realizaron con la prueba SPSS V.26. 

Álvarez et, al. (1986) define la estadística lógica o inferencial como la parte 

de la estadística responsable de la inferencia, es decir, inferir propiedades, 

inferencias y tendencias de una muestra de la población. Su función es interpretar, 

predecir y comparar. Así mismo este tipo de estadística utiliza mecanismos de 

inferencia como pruebas de estimación puntual, pruebas de hipótesis, pruebas 

paramétricas, pruebas no paramétricas. 

3.7. Aspectos éticos. 

Para Delgado, (2002) en este contexto de estudios científicos y 

colocándonos en el encargo de investigadores tenemos que tomar en cuenta, 

además de las normas internacionales, los aspectos éticos. 

En la presente tesis de investigación. Se respetó las normas éticas de la 

Universidad de igual manera, Se acató las bases éticas como la libre participación 

de los estudiantes, Las informaciones obtenidas no se utilizaron con mala intención, 
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Se respetó a cabalidad la anonimidad de los participantes, En este trabajo de 

investigación se reconoció la autoría, por tanto, se citaron cada una de las fuentes 

utilizadas en consulta. 
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IV. RESULTADOS.

4.1    Análisis descriptivo 

Tabla 1  

Frecuencia y porcentaje de Aprendizaje Cooperativo 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 ,7 

Casi nunca 11 7,3 

A veces 22 14,7 

Casi siempre 48 32,0 

Siempre 68 45,3 

Total 150 100,0 

Nota. Base de datos de la tabulación de Aprendizaje cooperativo. 

De la Tabla 1, se puede determinar que los encuestados señalan que influye 

el aprendizaje cooperativo en las destrezas sociales una Universidad del 

Cusco,2022 de la siguiente manera: Un 45,3% de los encuestados que influyen 

siempre, un 32,0% influyen casi siempre, un 14,2 % influyen a veces, un 7,3% 

influyen casi nunca y nunca influyen 0,7%, haciendo un total del 100% de alumnos 

encuestados de una Universidad de Cusco en el año 2022. 

En esta tabla se observa que una gran mayoría de los estudiantes 

encuestados señalaron que, si existe influencia de la variable independiente 

aprendizaje cooperativo, en la variable dependiente destrezas sociales. 

Solo un bajo porcentaje de estudiantes encuestados respondieron que casi 

nunca o nunca influye la variable independiente en la variable dependiente. Estos 

resultados nos permiten deducir que en esta investigación si existió una relación de 

efecto y causa, entonces la percepción mayoritaria de los estudiantes encuestados 

en relación a las preguntas hechas nos indica que en el transcurso de su 

aprendizaje tienen una idea superficial que estas variables se relacionan en un 

grado de significancia positiva. 

No obstante, es una pequeña parte de los resultados obtenidos del total de 

la encuesta que junto a los demás resultados nos llevó a un resultado total. 
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Tabla 2 

Frecuencia y porcentajes de destrezas sociales 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 ,7 

Casi nunca 7 4,7 

A veces 20 13,3 

Casi siempre 51 34,0 

Siempre 71 47,3 

Total 150 100,0 

Nota. Datos y porcentajes de la tabulación de la variable Destrezas sociales 
 

Interpretacion: 

De la Tabla 2, se interpreta que los estudiantes de una Universidad del Cusco en 

el año 2022, notan una influencia del aprendizaje cooperativo en las destrezas 

sociales en el porcentaje siguiente: un 47,3% perciben que siempre hay influencia 

del aprendizaje cooperativo en las destrezas sociales, un 34,0% casi siempre 

consideran que hay una influencia del aprendizaje cooperativo en las destrezas 

sociales de los estudiantes; un 13,3% que a veces influye el aprendizaje 

cooperativo en las destrezas sociales de los estudiantes universitarios del primer 

semestre; un 4,7% considera que casi nunca influye el aprendizaje cooperativo en 

las destrezas sociales de los estudiantes y un 0,7% considera que nunca influye el 

aprendizaje cooperativo en las destrezas sociales de los estudiantes de una 

Universidad del Cusco. 

En promedio se observa en los resultados de esta prueba que una gran mayoría de 

estudiantes de una Universidad del Cusco considera que existe una influencia del 

aprendizaje cooperativo en las destrezas sociales como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 3 

Frecuencia y porcentajes de la dimensión 1 Interdependencia positiva. 

 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

Válido Nunca 5 3,3 

Casi nunca 7 4,7 

A veces 26 17,3 

Casi siempre 43 28,7 

Siempre 69 46,0 

Total 150 100,0 

Nota. Datos y porcentajes de la tabulación de interdependencia positiva. 

 

Interpretación: 

De la Tabla 3, se interpreta que los estudiantes de una Universidad del Cusco en 

el año 2022, perciben influencia de la interdependencia positiva en las destrezas 

sociales en el porcentaje siguiente: un 46,0% percibe que siempre hay influencia 

de la dimensión 1 interdependencia positiva en la variable dependiente destrezas 

sociales entre los estudiantes, un 28,7% notan que casi siempre hay una influencia 

de la dimensión 1interdependencia positiva en la variable dependiente destrezas 

sociales entre los estudiantes; así mismo un 17,3% de estudiantes encuestados 

marco que solo que a veces encuentran una influencia de la dimensión 1 

interdependencia positiva en la variable dependiente destrezas sociales; en un 

4,7% los estudiantes de esta Universidad anotaron que casi nunca influye la 

dimensión  responsabilidad individual en la variable dependiente destrezas sociales 

y en un 3,3% anotaron los estudiantes encuestados que nunca influye la dimensión  

responsabilidad individual en la variable dependiente destrezas sociales. 
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Tabla 4 

Frecuencia y porcentajes de la dimensión 2 Interacción promotora. 

 

 

Nota. Datos y porcentajes de la tabulación de interacción promotora 

 

Interpretacion: 

De la Tabla 4, se puede interpretar que los estudiantes de una Universidad del 

Cusco en el año 2022,persiven influencia de la interacción promotora en las 

destrezas sociales en el porcentaje siguiente :Un 21,3% de estudiantes 

universitarios percibieron que siempre hay influencia de la dimensión interacción 

promotora en la variable dependiente destrezas sociales, un 8,7% de los 

estudiantes percibieron que casi siempre hay una influencia de la dimensión 

interacción promotora en la variable dependiente destrezas sociales; un 12,7% de 

los estudiantes percibieron que a veces puede a ver influencia de la dimensión 

interacción promotora y la variable dependiente destrezas sociales; Así mismo un 

4,7% de los estudiantes percibieron que casi nunca sucede una influencia de la 

dimensión interacción promotora hacia la variable destrezas sociales, haciendo un 

total de 71 estudiantes que respondieron a la pregunta; mientras que en número de 

79 estudiantes encuestados (52,7%) omitieron responder o no entendieron la 

pregunta. Este hecho aislado donde los estudiantes omitieron responder o no figura 

una respuesta en la encuesta se considera que fue a causa del tiempo o a falta de 

una comprensión lectora por parte de los estudiantes encuestados, existe casos en 

que los estudiantes no pudieron responder una gran parte de las encuestas 

realizadas lo cual genero una gran confusión en los datos y resultados. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 7 4,7 

A veces 19 12,7 

Casi siempre 13 8,7 

Siempre 32 21,3 

Total 71 47,3 

Perdidos Sistema 79 52,7 

Total 150 100,0 
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Tabla 5 

Frecuencia y porcentajes de la dimensión 3 Responsabilidad individual. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 7 4,7 

Casi nunca 8 5,3 

A veces 17 11,3 

Casi siempre 58 38,7 

Siempre 60 40,0 

Total 150 100,0 

Nota. Datos y porcentajes de la tabulación de responsabilidad individual. 
 

Interpretacion: 

De la Tabla 5, se puede interpretar que los estudiantes de una Universidad del 

Cusco en el año 2022, perciben influencia de la responsabilidad individual en las 

destrezas sociales en el porcentaje siguiente: un 40,0% de los estudiantes 

percibieron que siempre hay influencia de la dimensión responsabilidad individual 

sobre la variable dependiente destrezas sociales; un 38,7% de estudiantes 

percibieron que casi siempre hay una influencia de la dimensión responsabilidad 

individual hacia la variable dependiente destrezas sociales; un 11,3% de los 

estudiantes encuestados percibieron que solo a veces hay una influencia de la 

dimensión responsabilidad individual sobre la variable destrezas sociales; 

finalmente un 5,3% de estudiantes percibieron que casi nunca encuentran una 

influencia de la dimensión responsabilidad individual sobre la variable destrezas 

sociales. 
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4.2 Análisis inferencial 

  Prueba de normalidad 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal. 

H1: Los datos no provienen de una distribución normal. 

Consideramos la regla de decisión: 

Sig. < 0.05 se acepta la hipótesis H1 y se rechaza la Ho 

Sig.  >=0.05 se rechaza la H1 y se acepta la Ho 

 

Tabla 6 

Prueba de normalidad 

 

 

Interpretación: 

Para estas pruebas realizadas se encuesto a 150 participantes empleando la 

prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov resultando para la variable 

Aprendizaje cooperativo el valor de Sig.  0,000; y para la variable Destrezas 

sociales el valor de Sig de 0,000, por tanto, se acepta H1 en la que se afirma que 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

Destrezas 

sociales 

N 150 150 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 77,7000 96,1533 

Desv. 

Desviación 

21,44628 23,38523 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,189 ,160 

Positivo ,103 ,109 

Negativo -,189 -,160 

Estadístico de prueba ,189 ,160 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba no es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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los datos no tienen una distribución normal por, lo que se usara Pruebas no 

paramétricas. se utilizó la fórmula de Rho Spearman. 

 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

H1: existe influencia entre aprendizaje cooperativo y las destrezas sociales entre 

los estudiantes de una Universidad del cusco 2022. 

Ho: No existe influencia entre aprendizaje cooperativo y destrezas sociales entre 

estudiantes de una universidad del Cusco 2022. 

Regla de decisión. 

Sig.< 0.05 se acepta la hipótesis H1 y se rechaza la Ho 

Sig. >= 0.05 se rechaza la H1 y se acepta la Ho 

Tabla 7 

Correlación entre variables 

 Correlaciones 

 Destrezas sociales 

Rho Spearman Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente 

de corelacion 

 ,663** 

Sig. 

(bilateral) 

      ,000 

N  150 

 

Interpretación: 

El coeficiente de correlación de Rho Spearman es de 0,663 indica que tiene 

correlación positiva moderada entre las variables aprendizaje cooperativo y 

destrezas sociales siendo el nivel de significancia bilateral 0,000 <   0,05 

(significativa). 

Interpretada de otro modo lo que resulta de la tabla 7 su correlación moderada, nos 

indica que no es de un nivel alto en porcentajes como debería ser lo ideal sin 

embargo esta correlación alcanza para poder afirmar que si hay un grado de 

significancia aceptable para el estudio de estas variables en cuestión. 
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Tabla 8  

Prueba de ajuste y pseudo R cuadrado de las variables. 
 

Chi-Square Sig Pseudo R-Square  

 

103,011 

 

,000 

Cox and 

Snell 

,497  

Nagelkerke ,550  

McFadden ,295  

  Link function: Logit.  

 

Interpretacion:  

En la tabla 8 se verifican los resultados de la prueba de regresión ordinal en el cual 

se determina que el aprendizaje cooperativo influye en destrezas sociales y el p 

valor es = 0,000 < 0.05 y el valor pseudo R-cuadrado de Nagelkerke 0,550, indica 

que el 55% señalando que la variable aprendizaje cooperativo influye sobre la 

variable dependiente destrezas sociales. 

Asi mismo podemos interpretar mediante esta prueba de regresión logística 

podemos comprobar la influencia que existe de la variable independiente 

aprendizaje cooperativo sobre la variable dependiente destrezas sociales, con un 

porcentaje de más de la mitad del total, de lo podemos inferir que la influencia es 

alta. Por ende, resulta siendo importante el aprendizaje cooperativo o grupal en el 

desarrollo de las destrezas sociales, por ende, en el nivel de aprendizaje.  
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Tabla 9 

Hipótesis especifica 1 interdependencia positiva 
 

Correlations 

Interdepend

encia 

positiva 

Destrezas 

sociales 

Spearman's 

rho 

Interdepend

encia 

positiva 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,602** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 150 150 

Destrezas 

sociales 

Correlation 

Coefficient 

,602** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 150 150 

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

Consideramos la regla de decisión: 

Sig.  <    0.005, se acepta la H1 y se rechaza la   Ho 

 Sig mayor 0.005 se rechaza la H1 y se acepta la   Ho 

 

Interpretación: 

El coeficiente de correlación de Rho Spearman es de 0,602 indica que tiene 

correlación Positiva moderada entre la variable destrezas sociales y la dimensión 

interdependencia positiva, siendo el nivel de significancia bilateral 0,000 <   0,05 

(significativa).  

Si bien es cierto que tiene una correlación moderada positiva estos resultados 

alcanza para poder determinar influencia entre la variable independiente aprendizaje 

cooperativo y la variable dependiente destrezas sociales. 
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Tabla 10  

Prueba de ajuste y pseudo R cuadrado de la interdependencia positiva y 

 Destrezas sociales 

Chi-Square Sig Pseudo R-Square  

 

99,291 

 

,000 

Cox and 

Snell 

,484  

Nagelkerke ,536  

McFadden ,284  

  Link function: Logit.  

Interpretación  

En la tabla 10 de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, se verificaron los resultados de la prueba de regresión ordinal en el 

cual se determinó que la interdependencia positiva influye en las destrezas 

sociales y el p valor es = 0,000 < 0.005 como también el valor pseudo R-cuadrado 

de Nagelkerke 0,536, indica que en un 53% señalado, que la dimensión 

interdependencia positiva influye sobre la variable dependiente destrezas sociales. 

Tabla 11 

Variable 2 hipótesis especifica 2 interacción promotora. 
 

Correlations 

Interaccion 

promotora 

Destrezas 

sociales 
Spearman's rho Interacción 

promotora 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,643** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 150 150 

Destrezas 

sociales 

Correlation 

Coefficient 

,643** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Consideramos la regla de decisión: 

Sig.  < 0.005, se acepta la H1 y se rechaza la   Ho 

 Sig. > 0.005 se rechaza la H1 y se acepta la   Ho 

Interpretación. 

El coeficiente de correlación de Rho Spearman es de 0,643 indica que tiene 

correlación Positiva moderada entre la variable destrezas sociales y la 

dimensión interacción promotora, siendo el nivel de significancia bilateral 

0,000 <   0,05 (significativa).  

 

Tabla 12  

 Prueba de ajuste y pseudo R cuadrado de la interacción promotora y  

Destrezas sociales. 

 

Chi-Square Sig Pseudo R-Square  

 

183,525 

 

,000 

Cox and 

Snell 

,706  

Nagelkerke ,782  

McFadden ,525  

  Link function: Logit.  

 

Interpretación:  

En la tabla 12 se verifican los resultados de la prueba de regresión ordinal en el 

cual se determina que la interacción promotora influye en las destrezas sociales, 

determinado que el p valor es = 0,000 < 0.005 y el valor pseudo R-cuadrado de 

Nagelkerke 0,782, indicaron que en un 78,2% señalado, que la dimensión 

interacción promotora influyo sobre la variable dependiente destrezas sociales. 
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Tabla 13 

Variable 2 hipótesis especifica 3 responsabilidad individual. 

Correlations 

Responsabilida

d individual Destrezas sociales 

Spearman's rho Responsabilidad 

individual 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,629** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 150 150 

Destrezas 

sociales 

Correlation 

Coefficient 

,629** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 150 150 

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

Consideramos la regla de decisión: 

Sig.  < 0.005, se acepta la H1 y se rechaza la   Ho 

 Sig. > 0.005 se rechaza la H1 y se acepta la   Ho 

 

 

 

. 

 

 



31 
 

Tabla 14 

Prueba de ajuste y pseudo R cuadrado de la responsabilidad individual y destrezas 

sociales 

Chi-Square Sig Pseudo R-Square  

 

66,792 

 

,000 

Cox and 

Snell 

,359  

Nagelkerke ,398  

McFadden ,191  

  Link function: Logit.  

Interpretación  

En la tabla 14 se verifican los resultados de la prueba de regresión ordinal en el cual 

se determina que la responsabilidad individual influye en las destrezas sociales, 

determinado y el p valor es = 0,000 < 0.005 y el valor pseudo R-cuadrado de 

Nagelkerke 0,398, indica que en un 39% señalado, que la dimensión responsabilidad 

individual influye sobre la variable dependiente destrezas sociales 

 

Consideramos la regla de decisión: 

Sig.  < 0.005, se acepta la H1 y se rechaza la   Ho 

 Sig. > 0.005 se rechaza la H1 y se acepta la   Ho 
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V.  Discusión 

Con respecto a la validación de la hipótesis general el coeficiente de la 

investigación fue determinar la influencia del aprendizaje cooperativo en las 

destrezas sociales de los estudiantes de una Universidad del cusco,2022. Esto se 

observa en los resultados se visualiza que p-valor 0,00 es menor que 0.05, 

deduciendo que la variable independiente (aprendizaje cooperativo), 

Comprobándose la correlación de Rho Spearman de un valor de 0,663 indicando 

que tiene correlación positiva moderada entre las variables siendo el nivel de 

significancia bilateral 0,000 <   0,05 (significativa). influye significativamente en la 

variable dependiente (destrezas sociales). Por lo cual, el valor pseudo -r cuadrado 

0.550 indica que la variabilidad de Nagelkerke influye significativamente en un 55% 

entre la variable aprendizaje cooperativo y la variable destrezas sociales. Lo que 

coincide con el artículo de Sultán et al (2020), en su publicación tuvo como objetivo 

demostrar el impacto del conocimiento personal y colaborativo en las destrezas 

sociales. Obteniendo un resultado de una correlación significativa entre las dos 

variables; concluyendo que el aprendizaje cooperativo mejora el aprendizaje en 

general de los estudiantes; lo cual coincide con los resultados obtenidos en esta 

investigación que habla acerca de la influencia significativa entre la variable 

aprendizaje cooperativo y las destrezas sociales.  

Así mismo, VanAusdal (2019), encontramos similitudes con el estudio de este 

autor y coincidiendo que la construcción de conocimiento compartido consiste en 

que los estudiantes trabajen juntos para lograr sus objetivos.  Finalmente, muestra 

que el aprendizaje colaborativo mejora las actitudes positivas de aprendizaje al 

alentar a los estudiantes a asumir roles valientes, sentirse apoyados y crecer. 

De esta forma, el aprendizaje colaborativo ha mostrado influencias positivas para 

lograr las destrezas sociales de los estudiantes. Encontrándose similitudes con el 

resultado obtenido en la presente investigación, en el punto que existen una 

influencia significativa entre la variable aprendizaje cooperativo y las destrezas 

sociales. 

Así mismo encontramos similitudes con los sustentos teóricos científicos, 

Vygotsky (1988) en su teoría del aprendizaje basada en la concepción 

constructivista encuentra la fundamentación en lo siguiente: El desarrollo del 

aprendizaje estimula y permite que avance el proceso de maduración, el aprendizaje 
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en un contexto más amplio no solo representa el talento de adquirir numerosas 

disposiciones para pensar un sin número de situaciones, es así que el aprendizaje 

estructurado se transforma en desarrollo mental y adapta una serie de sucesos que 

se pueden dar al borde del aprendizaje, esto  nos hace reflexionar en la siguiente 

reflexión, los educadores entendieran en la lectura amplia como se descubre los 

saberes, tendría lugar el desarrollo de planteamientos de enseñanza y evolución 

cognitiva, entendiéndose que el buen aprendizaje es el que permite producción. 

Con respecto a la hipótesis especifica 1, interdependencia positiva, se 

verifican los resultados el coeficiente de correlación de Rho Spearman es de 0,602 

indica que tiene correlación Positiva moderada entre la variable destrezas sociales 

y la dimensión interdependencia positiva, siendo el nivel de significancia bilateral 

0,000 <   0,05 (significativa). de la prueba de regresión ordinal en el cual se 

determina que la interdependencia positiva influye significativamente en las 

destrezas sociales, determinado y el p valor es = 0,000 < 0.005 y el valor pseudo R-

cuadrado de Nagelkerke 0,536, indica que en un 53% señalado, que la dimensión 

interdependencia positiva influye sobre la variable dependiente destrezas sociales. 

Así mismo encontramos similitudes con la publicación de Lobato et, al. (2022), en 

su artículo del aprendizaje colaborativo menciona que para mejorar de resolver los 

problemas educativos de resuelven de mejor manera, obteniéndose Los resultados 

obtenidos de este análisis que la clave para la resolución y logro de habilidades es 

el trabajo en equipo o la cooperación cooperativa; como conclusión, una diferencia 

significativa entre las dos dimensiones de estudio os resultados obtenidos muestran 

una influencia significativa entre las dos dimensiones de estudio, de lo que se 

concluir que existe similitudes con la presente investigación que existe influencia 

significativa con la interdependencia positiva y la variable dependiente destrezas 

sociales. 

De igual modo Morales, et, al. (2021), en su artículo explica el impacto de del 

Aprendizaje Colaborativo, en el desarrollo de interdependencia positiva, 

encontrándose similitudes con los resultados de esta investigación El plan de 

estudio fue evaluar las dos variables. Se creándose un grupo de estudio para 

determino el efecto del aprendizaje cooperativo en las destrezas sociales cuyos 

resultados obtenidos tuvo un impacto significativo en el desarrollo de 

interdependencia positiva. Lo que coincide y encontramos similitudes con el 
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resultado de esta tesis en los resultados, concluyendo que existe influencia 

significativa entre la dimensión interdependencia positiva y la segunda variable 

destrezas sociales. Para lo cual encontramos similitudes con la teoría. 

La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel (1998). Esta teoría 

está basada en dar a conocer los componentes de tal manera que aliente a los 

estudiantes a ponerle significancia a lo aprendido y a la vez relacionarlo con lo ya 

conocido. En definitiva, el aprendizaje significativo de Ausubel tiene particularidad 

en la manera de transmitir conocimientos como una transmisión con significancia, 

es decir que los estudiantes aprenden cuando hallan sentido de interpretación a lo 

que están aprendiendo, siendo la característica básica de una nueva experiencia 

de conocimientos.  

Respecto a la hipótesis especifica interacción promotora se verifican los 

resultados de la prueba de regresión ordinal en el cual se determina que la 

interacción promotora influye en las destrezas sociales, determinado y el pvalor es 

= 0,000 < 0.005 y el valor pseudo R-cuadrado de Nagelkerke 0,782, indica que en 

un 78% señalado, que la dimensión interacción promotora influye sobre la variable 

dependiente destrezas sociales. 

El coeficiente de correlación de Rho Spearman es de 0,643 indica que tiene 

correlación Positiva moderada entre la variable destrezas sociales y la dimensión 

interacción promotora, siendo el nivel de significancia bilateral 0,000 <   0,05 

(significativa).  

Así mismo encontramos similitudes con Zurita, (2018),en su artículo cuyo  

propósito del estudio fue comprender la relación entre el aprendizaje colaborativo 

de los estudiantes y el desarrollo de habilidades cognitivas en la educación. Uno de 

las conclusiones importantes es que las interacciones en grupos colaborativos 

contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas. A medida que los estudiantes se 

integran en la sociedad, adquieren, desarrollan y transfieren conocimientos y 

aprendizajes. De lo que podemos concluir que existen similitudes en los trabajos de 

esta investigación que existen similitudes entre la dimensión interacción promotora 

y la segunda variable destrezas sociales, igualmente encontramos similitudes. 

Con Castagnola, (2021), en su artículo denominado las estrategias de 

aprendizaje, como el aprendizaje cooperativo, son adoptadas por docentes de 

universidades, se adaptó al entorno virtual y cambió toda la educación a la técnica. 
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En ese sentido, el propósito de este estudio fue determinar la aplicación de 

estrategias de aprendizaje colaborativo en el proceso de formación y aprendizaje de 

los estudiantes. Si concluimos que el aprendizaje colaborativo se aplica, conoce y 

promueve a los estudiantes de posgrado en educación, encontramos que el 63% lo 

hace de manera regular y también considera aspectos del aprendizaje colaborativo. 

Encontramos similitudes con los resultados de esta investigación que existe 

influencia significativa entre la dimensión interacción promotora con la segunda 

variable destrezas sociales. Encontramos similitudes con La teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel (1998). Esta teoría está basada en dar a conocer los 

componentes de tal manera que aliente a los educandos a ponerle significancia a lo 

aprendido y a la vez relacionarlo con ya conocido. En definitiva, el aprendizaje 

significativo de Ausubel tiene particularidad en la manera de transmitir 

conocimientos como una transmisión con significancia, es decir que los educandos 

aprenden cuando hallan sentido interpretación a lo que están aprendiendo, siendo 

la característica básica de una nueva experiencia de conocimientos.  

Con respecto a la hipótesis responsabilidad individual se verifican los 

resultados de la prueba de regresión ordinal en el cual se determina que la 

responsabilidad individual influye en las destrezas sociales, determinado y el p valor 

es = 0,000 < 0.005 y el valor pseudo R-cuadrado de Nagelkerke 0,398, indica que 

en un 39% señalado, que la dimensión responsabilidad individual influye sobre la 

variable dependiente destrezas sociales. 

El coeficiente de correlación de Rho Spearman es de 0,629 indica que tiene 

correlación Positiva moderada entre la variable destrezas sociales y la dimensión 

responsabilidad individual, siendo el nivel de significancia bilateral 0,000 <   0,05 

(significativa). Encontramos similitudes con lo escrito por Orbegoso, A. (2021) 

señala como objetivo, determinar el efecto de las destrezas sociales en lo 

cooperativo, la principal conclusión de esta encuesta es que las destrezas sociales 

inciden en un 49,35% en el trabajo colaborativo debido a que existe una alta 

correlación positiva y significación estadística entre las variables. 

 Encontramos similitudes con Vargas et, al. (2020), que propone que 

rendimiento y estudios cognitivos van de la mano, al examinar los efectos de las 

estrategias de aprendizaje colaborativo en el aprendizaje. Es una especie de estudio 

semiempírico dirigido a estudiar las relaciones causales entre las variables en 



36 
 

cuestión, y por lo tanto explica los fenómenos observados. Se utilizó un enfoque 

cuantitativo descriptivo para respaldar el estudio, y se concluyó que el aprendizaje 

colaborativo tiene un impacto positivo en el logro de resultados de aprendizaje 

cognitivo, procedimental y académico. Como resultado, el 85,18 % de los 

estudiantes obtuvo una puntuación más alta. 

Así mismo encontramos similitudes con los sustentos teóricos científicos, 

Vygotsky (1988) en su teoría del aprendizaje basada en la concepción 

constructivista encuentra la fundamentación en lo siguiente: El desarrollo del 

aprendizaje estimula y permite que avance el proceso de maduración, el aprendizaje 

en un contexto más amplio no solo representa el talento de adquirir numerosas 

disposiciones para pensar un sin número de situaciones, es así que el aprendizaje 

estructurado se transforma en desarrollo mental y adapta una serie de sucesos que 

se pueden dar al borde del aprendizaje, esto  nos hace concluir en la siguiente 

reflexión, los docentes entenderán en la lectura amplia, como se descubre los 

saberes, tendrá lugar el desarrollo de planteamientos de enseñanza y evolución 

cognitiva, entendiéndose que el buen aprendizaje es el que permite producción. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: La variable aprendizaje cooperativo, que se entiende, según 

Fernández, et al. (2017) Como herramienta metodológica caracterizada por 

la capacidad de satisfacer las diferentes necesidades de los alumnos con el 

objetivo de mejorar el aprendizaje y las relaciones sociales, los alumnos 

pueden auto desarrollar el proceso participando en actividades con otros 

compañeros, será el protagonista. Considerado efectivo del aprendizaje 

cooperativo en las destrezas sociales de los estudiantes de una Universidad 

del Cusco, 2022. 

Segunda: La dimensión interdependencia positiva Esto se refiere al caso en 

que cada estudiante depende de otro estudiante. Esto les permitió alcanzar 

las metas deseadas, determinando así el efecto de la interdependencia 

positiva en las habilidades sociales del estudiante. 

Tercera: La dimensión interacción promotora Se manifiesta cuando los 

miembros del grupo tienen que comunicarse entre sí de manera regular, 

inspirar procesos de trabajo y cooperar. Esto confirma el impacto de las 

interacciones motrices en las habilidades sociales de los estudiantes. 

Cuarta: La dimensión responsabilidad individual Cada miembro del equipo 

estipula que el impacto de la responsabilidad de un individuo en las 

habilidades sociales de un estudiante está determinado y caracterizado por 

un nivel de responsabilidad por el trabajo compartido. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Las facultades universitarias fortalecerán periódicamente a los educadores para 

que adquieran los conocimientos necesarios para aplicar estrategias dinámicas 

en el desarrollo de sesiones para mejorar las habilidades sociales y 

colaborativas de los educadores, realizando capacitaciones, proporcionando a 

los estudiantes medios u opciones virtuales que les permitan mejorar su 

aprendizaje en grupo. 

2. Debe realizar actividades para intercambiar conocimientos e ideas entre los 

estudiantes, reconocer continuamente el buen trabajo y motivar a los 

estudiantes a aprender, esto por parte de los docentes, estas actividades se 

tendrán que hacer en forma conjunta priorizando la horizontalidad entre 

estudiantes y docentes, actividades donde no haya jerarquía docente-

estudiante 

3.  Aplicar esta herramienta de encuestas a más número de estudiantes para 

analizar mejor los efectos o impactos del aprendizaje colaborativo en las 

destrezas sociales, realizar investigaciones futuras de manera experimental y 

permitir que las organizaciones o departamentos contribuyan a la educación Es 

recomendable determinar el impacto comparativo de genero tanto a los 

estudiantes como a los docentes universitarios. realizar a futuro investigaciones 

de modo experimental que permitan determinar el grado de efecto comparativo 

que puedan tener las instituciones o secciones en base a la educación por 

medio de la medición experimental. 

4. Desarrollar programas universitarios que contribuyan e incentiven las 

interacciones sociales entre estudiantes y docentes para crear hábitos de 

estudio en cooperación entre grupos de estudios e intercambien experiencias 

con otros grupos de estudiantes universitarios. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 Título:  

Problemas Objetivos Hipótesis  Variables e indicadores 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general:  Variable 1/Independiente:  Aprendizaje Cooperativo 

 

¿De qué manera 
influye el aprendizaje 
cooperativo en las 
destrezas sociales de 
los estudiantes de una 
Universidad de Cusco, 
2022?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la influencia del 
aprendiz aje cooperativo en 
las destrezas sociales de los 
estudiantes en una 
Universidad del Cusco,2022.  

El aprendizaje 
cooperativo influye en las 
destrezas sociales de los 
estudiantes en una 
Universidad de Cusco, 
2022;   

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala 
de 
valores 

Niveles o 
rangos 

Interdependencia positiva Trabajo en equipo. 
Vínculo con 
compañeros. 
Logro de metas 

1-9 

 

Escala 

 Ordinal 

 
 
Likert 

Nunca (N) 
Casi nunca 
(CN)   
A veces (AV)  
Casi siempre 
(CS) 
Siempre (S) 
 

Interacción promotora 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad 
Individual 

Cooperación con 
el grupo 
Objetivos grupales 
Comunicación 
asertiva. 
Responsabilidad 
individual. 
Ética personal 
Resultados 
individuales 

10-16 

 
 
 
 
 
17-21 

 

Escala 

 Ordinal 

 
 
Likert 

Escala 

Ordinal 

Nunca (N) 
Casi nunca 
(CN)   
A veces (AV)  
Casi siempre 
(CS) 
Siempre (S) 
 
 
Nunca (N) 
Casi nunca 
(CN)   
A veces (AV)  
Casi siempre 
(CS) 
Siempre (S) 

Problemas 
Específicos 

Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2/Dependiente: Destrezas Sociales 



 

¿De qué manera 
influye la 
interdependencia 
positiva en las 
destrezas sociales de 
los estudiantes en una 
Universidad de Cusco, 
2022?  

Determinar la influencia de la 
interdependencia positiva en 
las destrezas sociales de los 
estudiantes en una 
Universidad del Cusco,2022 

Existe influencia de 
la interdependencia 
positiva en las destrezas 
sociales de los 
estudiantes en una 
Universidad de 
Cusco,2022;  

Dimensiones 

Indicadores Ítems 
Escala 
de 
valores 

Niveles o 
rangos 

Asertividad Relaciones con las 
personas. 
Creencias 
personales 
Fortalezas 
personales. 
Sentimientos 
individuales 

1-9 

 

Escala 

 Ordinal 

 
 
Likert 

Nunca (N) 
Casi Nunca 
(CN)   
A veces (AV)  
Casi siempre 
(CS) 
Siempre (S) 

Comunicación 

 

Relaciones 
interpersonales 
Responsabilidad 
con la 
comunicación. 
Socialización 
grupal. 

10-17 

 

Escala 

 Ordinal 

 
 
Likert 

 

Nunca (N) 
Casi nunca 
(CN)   
A veces (AV)  
Casi siempre 
(CS) 
Siempre (S) 
 

¿De qué manera 
influye la interacción 
promotora en las 
destrezas sociales de 
los estudiantes en una 
Universidad de 
Cusco,2022?  

Determinar la influencia de la 
interacción promotora en las 
destrezas sociales de los 
estudiantes en una 
Universidad del Cusco,2022; 
 

Existe influencia de la 
interacción promotora en 
las destrezas sociales de 
los estudiantes en una 
Universidad de 
Cusco,2022; 

Autoestima 

 

Resultado 
emocional. 
Valoración 
personal. 
Capacidades 
Confianza 

18-25 Escala 

 Ordinal 

 
 
Likert 

Nunca (N) 
Casi nunca 
(CN)   
A veces (AV)  
Casi siempre 
(CS) 
Siempre (S) 

¿de qué manera 
influye la 
responsabilidad 
individual en las 
destrezas sociales de 
los estudiantes en una 
Universidad de 
Cusco,2022? 

Determinar la influencia de la 
responsabilidad individual en 
las destrezas sociales de los 
estudiantes en una 
Universidad de Cusco,2022. 

existe influencia de la 
responsabilidad individual 
en las destrezas sociales 
de los estudiantes en una 
Universidad de 
Cusco,2022. 

     

     



 

Diseño de investigación: Población y Muestra: Técnicas e instrumentos:  Método de análisis 
de datos: 

Enfoque:  Cuantitativo 
Tipo:  Básica 
Método:  No experimental 
Diseño:  No experimental, transversal, Correlacional-
Causal. 

Población: 150 
Muestra:      30 

Técnicas:  Encuesta 
Instrumentos:  Cuestionario 

 Descriptiva:   
Inferencial: Logística-
ordinal 



 

Anexo 2. Matriz de operacionalizacion:  variable Aprendizaje cooperativo  

 

Variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

correlacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

 

Aprendizaje 

Cooperativo 

 

Para. Pujalás 

(2004) La 

estructura del 

aprendizaje 

colaborativo 

supone la 

organización del 

aula de forma que 

los alumnos sean 

capaces de 

colaborar, 

ayudarse unos a 

otros para 

aprender mejor 

juntos. 

 

Esta variable 

se medirá a 

través de tres 

dimensiones 

las cuales se 

disgregarán en 

seis 

indicadores se 

usara un 

cuestionario 

conformado 

por seis 

indicadores 

Interdependencia 

positiva 

 

 

Interacción 

promotora 

 

Responsabilidad  

individual 

Trabajo en equipo. 

Vínculo con 

compañeros. 

Logro de metas 

 

Cooperación con 

el grupo 

Objetivos grupales 

Comunicación 

asertiva. 

 

 

Responsabilidad 

individual. 

Ética personal 

Resultados 

individuales. 

1-9 

 

 

10-16 

 

 

17-21 

 

Escala 

Ordinal 

Likert 

 

Anexo 3. Matriz de Operacionalización Variable Destrezas sociales 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

correlacional 

Dimension

es 

Indicadores Items Escala 

de 

medició

n 

Destrezas 

sociales 

Las habilidades 

sociales, están 

condicionada por 

muchos aspectos, 

las habilidades en 

sí, son innatos a la 

persona, no 

obstante el uso e 

Esta se medirá a 

través de las tres 

dimensiones las 

cuales se 

disgregan en seis 

indicadores se 

usará un 

 

 

 

 

Asertividad 

 

 

 

Relaciones con las 

personas. 

Creencias 

personales 

Fortalezas 

personales. 

Sentimientos 

individuales. 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

Escala 

 Ordinal 



 

interpretación de 

esto, depende de 

cada cultura  

cuestionario 

conformado por  

Seis indicadores 

 

 

 

 

 

Comunicac

ión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

Responsabilidad 

con la comunicación. 

Socialización grupal. 

 

 

Resultado 

emocional. 

Valoración personal. 

Capacidades 

Confianza 

10-17 

 

 

 

18-25 

 

 

Likert 

Nunca 

(1) 

Casi 

Nunca 

(2) 

A veces 

(3) 

Casi 

siempr

e (4) 

Siempr

e (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Instrumento: CUESTIONARIO SOBRE HABITOS DE ESTUDIO Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE. 

Apreciado estudiante la presente es parte de un estudio científico, con el objetivo de 

recopilar información verdadera sobre Aprendizaje Cooperativo y su influencia en las 

destrezas sociales de una Universidad del Cusco, de igual forma mencionar que la 

encuesta es de carácter anónimo cuyos resultados se encuentran enmarcados dentro de 

la confidencialidad. No existen respuestas correctas o incorrectas, por favor responda 

sinceramente según su percepción, siendo necesario responder la totalidad de las 

preguntas 

Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente 

1.Nunca (N) - 2. Casi nunca (CS)  - 3. A veces (AV) - 4. Casi siempre (CS)  - Siempre 5. 

(S) 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

N°  CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 

INTERDEPENDENCIA POSITIVA N CN AV CS S 

1 
Es importante la ayuda de mis compañeros para completar las tareas 

del grupo. 
   

  

2 
No podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los 

compañeros para lograr un  aprendizaje cooperativo. 
   

  

3 

Es importante compartir materiales e información con mis 

compañeros para hacer las tareas más fáciles para lograr el 

aprendizaje. 

   

  

4 
Cuando todo el grupo trabajan se obtienen mejores resultados en su 

aprendizaje. 
   

  

5 
La práctica del dialogo en el grupo nos ayuda en el aprendizaje 

cooperativo. 
       

  

6  Tomamos decisiones grupales entre integrantes.         

7 
Nos respetamos  y escuchamos las  diferentes opiniones  de los 

demás compañeros del grupo para facilitar el aprendizaje 
      

  

8 
Cuando tenemos diferencias entre compañeros del grupo tratamos de 

llegar a un acuerdo. 
      

  

9 

No podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los 

compañeros para el aprendizaje cooperativo. 

 

      

  

INTERACCIÓN PROMOTORA N CN AV CS S 

10 
Los compañeros de grupo interactúan durante las tareas para facilitar 

el aprendizaje. 
      

  



 

11 
La interacción entre compañeros de grupo es necesaria para hacer la 

tarea y en la mejora del aprendizaje. 
      

  

12 Nos relacionamos los integrantes del grupo para hacer las actividades         

13 
Trabajamos de manera directa y ordenada unos con otros para 

facilitar las actividades. 
      

  

14 Si un amigo tiene una actitud inadecuada conmigo, trato de evitarlo.         

15 
Expresamos y sostenemos ideas, conocimientos y puntos de vista 

ante los demás. 
      

  

16 Promovemos la participación activa para mejorar el aprendizaje         

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL N CN AV CS S 

17 
Cada miembro del grupo participa en las tareas para reforzar el 

aprendizaje. 
   

  

18 Cada integrante se esfuerza en las actividades grupales.         

19 Cada miembro del grupo participa, aunque no le guste la tarea         

20 Todos en el grupo hacen su labor asignada para completar la actividad.         

21 Se trabaja colaborativamente para lograr el trabajo grupal         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Instrumento: CUESTIONARIO SOBRE HABITOS DE ESTUDIO Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE. 

Apreciado estudiante la presente es parte de un estudio científico, con el objetivo de 

recopilar información verdadera sobre Aprendizaje Cooperativo y su influencia en las 

destrezas sociales de una Universidad del Cusco, de igual forma mencionar que la 

encuesta es de carácter anónimo cuyos resultados se encuentran enmarcados dentro de 

la confidencialidad. No existen respuestas correctas o incorrectas, por favor responda 

sinceramente según su percepción, siendo necesario responder la totalidad de las 

preguntas 

Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente 

1.Nunca (N) - 2. Casi nunca (CS)  - 3. A veces (AV) - 4. Casi siempre (CS)  - Siempre 5. 

(S) 

 

CUESTIONARIO 
DESTREZAS SOCIALES 

N° PREGUNTAS 
CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 

ASERTIVIDAD N CN AV CS S 

1 Mantengo una actitud calmada ante cualquier problema que se presente.         

2 Pido ayuda cuando algo no entiendo.         

3 Si un amigo se saca una buena nota en el examen, le felicito.         

4 Agradezco cuando alguien me ayuda.         

5 Me acerco a abrazar o saludar a mi compañero cuando cumple años.         

6 Le digo a mi compañero cuando hace algo que no me agrada.         

7 Cuando una persona mayor me regaña, soy tolerante.         

8 Cuando algo no me parece justo, comunico.         

9 Analizo varias veces las decisiones que tomo.         

COMUNICACIÓN N CN AV CS S 

10 Siempre estoy atento cuando converso con alguien.         

11 Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen.         

12 Miro a los ojos cuando alguien me habla.         

13 Cuando explico, trato de ser claro para que me puedan atender.         

14 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.         



15 
Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y me 

entiendan mejor 

16 Si estoy "nervioso " trato de relajarme para ordenar mis pensamientos. 

17 
Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 

AUTOESTIMA N CN AV CS S 

18  Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 

19 Me siento orgulloso de mi. 

20 
Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 

equivocado 

21 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 

22 Puedo hablar sobre mis temores sin problemas. 

23 Comparto mi alegría con mis amigos y compañeros. 

24 Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 

25 Trato de cumplir con todas mis actividades. 



 

 Anexo 6. Validación de instrumentos 

  

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 




