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RESUMEN 

 

Este estudio se centra en explorar el rol del docente de Estudios Sociales en el contexto 

educativo, enfatizando en la importancia de fomentar la colaboración y el aprendizaje social en 

el aula. Se analiza como los docentes deben adaptarse a metodologías activas que promuevan el 

pensamiento crítico y el aprendizaje significativo entre los estudiantes. 

El estudio se estructura en varios capítulos que abordan la problemática, los objetivos de 

la investigación, el marco teórico y la metodología utilizada. Se destaca la transición del modelo 

tradicional de enseñanza hacia enfoques más colaborativos, promoviendo la interacción y el 

trabajo en equipo. 

Los resultados de la investigación, basados en encuestas aplicadas a estudiantes, revelan 

una percepción positiva del trabajo colaborativo, aunque también indican áreas de mejora en la 

implementación de estas prácticas. 

El proyecto subraya en la necesidad de preparar a los estudiantes para ser ciudadanos 

críticos y comprometidos en una sociedad en constante cambio, integrando así relevancia del 

docente en la formación de una ciudadanía activa y consciente.  

 

 

Palabras clave: Rol, docente, estudiantes, colaboración, aprendizaje social. 
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ABSTRACT 

 

This study focuses on exploring the role of the Social Studies teacher in the educational 

context, emphasizing the importance of promoting collaboration and social learning in the 

classroom. It analyzes how teachers must adapt to active methodologies that promote critical 

thinking and meaningful learning among students. 

The study is structured into several chapters that address the problem, the research 

objectives, the theoretical framework and the methodology used. The transition from the 

traditional teaching model towards more collaborative approaches is highlighted, promoting 

interaction and teamwork. 

The research results, based on surveys administered to students, reveal a positive 

perception of collaborative work, although they also indicate areas for improvement in the 

implementation of these practices. 

The project emphasizes the need to prepare students to be critical and committed citizens 

in a constantly changing society, thus integrating the relevance of the teacher in the formation of 

an active and conscious citizenship. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Role, teacher, students, collaboration, social learning. 
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INTRODUCCIÓN  

La enseñanza de los Estudios Sociales debe fomentar la promoción de la 

colaboración y el aprendizaje social en el aula, el docente debe ser capaz de 

implementar dinámicas de enseñanza fundamentadas en metodologías activas como vía 

para desarrollar en los estudiantes habilidades del pensamiento crítico para el 

aprendizaje autónomo y significativo; en su rol debe identificar las estrategias que se 

utilizan para promover el trabajo en equipo y la interacción en el aula, descubrir 

actividades que fomenten el aprendizaje cooperativo, el respeto mutuo y el diálogo en el 

aprendizaje. Esta exploración se efectúa por la imperativa de investigar las acciones que 

los docentes llevan a cabo para la labor sustentadas en la colaboración y el aprendizaje 

social.  

El presente estudio evidencia la necesidad de comprender el rol del docente de 

Estudios Sociales en la promoción de la colaboración y el aprendizaje social, pues en 

una era marcada por la globalización y la rápida evolución social, es fundamental que 

los estudiantes desarrollen un entendimiento crítico de los fenómenos sociales 

emergentes.  

El presente análisis estudia la incesante innovación a la que se enfrenta el 

docente de Estudios Sociales, a la que debe adaptarse alejándose del modelo tradicional 

de transmisión de conocimientos hacia un enfoque centrado en el aprendizaje basado en 

la colaboración, así como también el aprendizaje social; pues su rol es primordial para 

preparar a ciudadanos críticos, involucrados en la edificación de una comunidad más 

íntegra, ecuánime y razonable. Aplicando metodologías de investigación rigurosas para 

generar conocimiento relevante y mejorar la práctica docente. 
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Las limitaciones que se presentaron para la realización de esta investigación no 

solo adjudican a la falta de información concluyente sobre el tema, sino también a la 

falta de colaboración de las instituciones encargadas de conceder los permisos para el 

avance y aplicación de los instrumentos dentro de las instituciones fiscales en las que se 

estimó ejecutar los mismos. Por su parte el alcance de esta investigación busca pintar un 

panorama detallado de las practicas, dinámicas y percepciones existentes del rol docente 

en la promoción de la colaboración y el aprendizaje social.  

   

CAPÍTULO I:  

El siguiente capitulo contiene: la situación problémica, la formulación de la 

pregunta principal y las preguntas de investigación, los objetivos, tanto el objetivo general 

como los específicos, la justificación del estudio realizado, los alcances, delimitaciones y 

limitaciones, así como la idea a defender. 

CAPÍTULO II:  

El capítulo dos abarca todo el apartado teórico, desde la justificación del estudio, 

abarcando tanto lo macro, meso y micro del estudio, las bases teóricas que fundamentan 

las variables a investigar. 

   CAPÍTULO III:  

Este capítulo contiene todo el aspecto metodológico del estudio realizado, en él se 

encuentra el diseño de la investigación, los distintos enfoques que utilizaremos y la 

población y la muestra seleccionada para llevar a cabo el proceso de recolección de 

información. Se detallan los instrumentos utilizados para llevar a cabo dicho proceso. 
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CAPÍTULO IV:  

En este capítulo se observa la tabulación y el análisis de datos recolectados 

mediante las técnicas utilizadas para la recolección de la información, detalladas en el 

capítulo anterior. Se puede vislumbran la discusión de los resultados, así como las 

conclusiones y recomendaciones finales del estudio.  

Finalmente se presentan los anexos y evidencias del trabajo realizado, así como 

las distintas referencias utilizadas a lo largo del presente trabajo. 

 

 



4 

 

 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

Situación problémica. 

La labor que desempeña el docente de Estudios Sociales ha tenido que 

transformarse y adaptarse debido a los continuos cambios que se han presentado con el 

paso del tiempo, el docente del siglo XXI ya no solo es quien transmite conocimientos, 

éste se convierte en un guía hacia un enfoque centrado en el aprendizaje basado en la 

colaboración y el aprendizaje social (MINEDUC, 2011).  

El objetivo de establecer una red de apoyo y colaboración entre estudiantes es 

facilitar el aprendizaje, desarrollar habilidades y conductas sociales dentro de un clima 

de convivencia basado en el respeto y valoración de la diversidad. La característica 

colaborativa implica la posibilidad de construir comprensión a través de la comparación 

y combinación de ideas alternativas, interpretaciones y representaciones entre los 

participantes de manera intraescolar e interescolar (ProFuturo, 2016). 

Uno de los principales retos se arraiga en la necesidad de mejorar el modelo 

tradicional de enseñanza centrado en la memorización y la transmisión pasiva de 

información, para acoger metodologías innovadoras que promuevan la participación, el 

trabajo cooperativo para construir activamente el conocimiento y desarrollar habilidades 

de pensamiento crítico. Otro desafío importante es la adaptación de las estrategias 

pedagógicas a las particularidades y menesteres concretos de los estudiantes, 

considerando sus diferentes estilos de aprendizaje, intereses y contextos socioculturales.  

Ramírez (2021) menciona que el docente debe además ayudar al niño a ser un 

aprendiz independiente, debe favorecer la participación en grupo, la colaboración y el 
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respeto por la dignidad de otros, lo que va de la mano con el aprendizaje colaborativo 

que consiste en que los estudiantes aprendan unos de otros a través de la interacción 

social.  

En un mundo en constante cambio, el docente de Estudios Sociales debe estar 

dispuesto a adaptarse a las nuevas necesidades y desafíos que surgen. Su labor es 

fundamental para preparar a los estudiantes para ser ciudadanos críticos, responsables y 

comprometidos en la edificación de una comunidad más íntegra, ecuánime y razonable. 

Para el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC, 2022) el rol del 

docente es guiar al estudiante en su formación académica para ser individuos 

cualificados, capaces de contribuir a la sociedad, dotándolos con las herramientas 

necesarias en la toma de decisiones, participando de manera activa en la sociedad y 

contribuyendo al desarrollo del país de forma responsable y solidaria. 

La formación de un educador del siglo XXI está asociada a la emergencia de 

nuevas maneras de concebir el conocimiento y el proceso de la ciencia, que coadyuven a 

impulsar y mejorar la enseñanza de la niñez, adolescencia y juventud ecuatoriana 

(Espinoza, 2020). 

El rol del docente en el ámbito educativo es fundamental. De una u otra manera 

es la persona que contribuye con la formación integral e intelectual de los estudiantes, 

actualmente el maestro ya no es una figura autoritaria o tan solo un transmisor de 

conocimientos, es el guía, el mediador en la consecución de los objetivos planteados en 

la educación, siempre con la convicción de que el proceso enseñanza-aprendizaje se 

construye mediante la cooperación, trabajo en equipo, solidaridad y sobre todo con los 

valores y virtudes que caracterizan a los docentes y estudiantes. 
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En un mundo en constante cambio, el docente de Estudios Sociales debe estar 

dispuesto a adaptarse a las nuevas necesidades y desafíos que surgen. Su labor es 

fundamental para preparar a los estudiantes para ser ciudadanos críticos, responsables y 

comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. 

Es necesario mencionar que de los trabajos que pone en práctica el educador 

para que los estudiantes logren una enseñanza significativa basado en la colaboración y 

el aprendizaje social, que se valoraron para este análisis realizado a una muestra de 681 

discentes de décimo grado de diversos establecimientos educativos fiscales de la 

provincia de Santa Elena, se pudo evidenciar que varias de las actividades no se 

aplicaban de forma progresiva, mucho menos continuamente, constatando que los 

trabajos menos desarrollados son los que implementan materiales didácticos y 

recursivos, como medios audiovisuales, dinámicas colaborativas, experimentos; así 

mismo se observa que no se considera la opinión de los educandos en cuanto a la 

elección de las actividades a realizar en clases y la satisfacción de participar activamente 

dentro del aula. A continuación, se presentan varios de los indicadores que fueron 

evaluados. 

Inquietudes del investigador 

Pregunta principal 

¿Cómo contribuye el docente de Estudios sociales en la promoción de la colaboración y 

el aprendizaje social entre los estudiantes? 

Preguntas secundarias 

• ¿De qué forma los docentes permiten que los estudiantes compartan sus ideas y 

aprendan de sus compañeros durante actividades grupales? 
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• ¿Los docentes organizan actividades en las que los estudiantes participan y 

comparten sus conocimientos?  

• ¿Cómo contribuye el trabajo en equipo en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes?  

Propósitos u objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar como el docente de Estudios Sociales fomenta la colaboración y el aprendizaje 

social entre los estudiantes. 

Objetivos específicos 

• Descubrir si los docentes permiten a los estudiantes compartir sus ideas y aprender 

de sus compañeros durante actividades grupales. 

• Establecer si los docentes organizan actividades en las que los estudiantes 

participan y comparten sus conocimientos. 

• Determinar si el trabajo en equipo contribuye al aprendizaje significativo de los 

estudiantes 

Justificación 

En los resultados entregados por el  Instituto Nacional de Evaluación Educativa  

(INEVAL, 2023) en las pruebas Ser Estudiante 2022-2023, los resultados conseguidos 

por el Subnivel Superior de Educación Básica General colocan en evidencia que, el área 

de Estudios Sociales se encuentra en último lugar dentro de los puntajes obtenidos 

(688/100) incluso por debajo de lo considerado satisfactorio (700/100), lo que ubica a 

los estudiantes, dentro de esta asignatura, por debajo del nivel mínimo esperado de 
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competencias establecidas, lo que nos indica que no han alcanzado lo mínimo requerido 

en relación a conocimientos, habilidades y destrezas consideradas necesarias para el 

desenvolvimiento dentro del nivel educativo en el que se encuentran destacando la 

importancia del rol docente. 

Johnson y Johnson (2018) señalan que "los docentes que promueven un 

ambiente de aprendizaje colaborativo y participativo, donde se valora la diversidad de 

opiniones y se fomenta el diálogo, logran un mayor impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes".  Este enfoque pedagógico aplicado por docentes calificados busca 

fomentar la interacción, el diálogo y la construcción conjunta del conocimiento, superar 

los modelos tradicionales de enseñanza centrados en la transmisión pasiva de 

información, y contribuir con la formación de ciudadanos más comprometidos y 

responsables. 

El presente estudio busca comprender y optimizar el rol del docente de Estudios 

Sociales en la promoción del aprendizaje significativo a través de la colaboración y el 

aprendizaje social. En una época signada por el constante progreso de la sociedad y la 

modernización, es imperativo que en los estudiantes se desenvuelva la capacidad de 

raciocinio analítico de los fenómenos sociales incipientes.  

El docente de Estudios Sociales, como mediador entre el conocimiento y el 

estudiante, juega un papel crucial en este proceso. La importancia de esta investigación 

radica en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno social.  

En el contexto específico de los Estudios Sociales, García et. al (2024) señalan 

que "el docente debe ser capaz de conectar los contenidos teóricos con la realidad social 

de los estudiantes, utilizando ejemplos concretos y relevantes para su vida cotidiana". 
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Así, podemos mencionar que para lograr un aprendizaje significativo que supere la 

simple memorización de información que promueva el análisis reflexivo y el empleo de 

saberes a situaciones reales.  

De manera concisa, esta investigación se justifica por la necesidad de 

comprender y potenciar el rol del docente de Estudios Sociales en la promoción de la 

colaboración y el aprendizaje social. A través de la revisión de la literatura reciente y la 

aplicación de metodologías de investigación rigurosas, se espera generar conocimiento 

relevante para mejorar la práctica docente y, en última instancia, contribuir a la 

formación de ciudadanos críticos, informados y comprometidos con su entorno social. 

Alcances y delimitación. 

El capítulo que a continuación se presenta parte de las limitaciones y alcances 

que se desarrollaron al hacer la investigación sobre el rol académico del docente de 

Estudios Sociales en la promoción de la colaboración y el aprendizaje social, para ello 

se parte de una población de 10.309 estudiantes de la Península de Santa Elena, con una 

muestra de 857 encuestados. 

Alcances 

La presente investigación abarca los siguientes aspectos:  

♦ Marco teórico en el que se abordan los conceptos necesarios para facilitar la 

comprensión del tema a investigar. 

♦ Examinar el rol del docente de Estudios Sociales en la promoción de la 

colaboración y el aprendizaje social, la cual es contextualizada de acuerdo con 

criterio de autores que profieren acerca del tema. 
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♦ Se busca pintar un panorama detallado de las practicas, estrategias y 

percepciones existentes del rol docente en la promoción de la colaboración y el 

aprendizaje social. 

♦ Una encuesta para valorar el rol académico del docente en escuelas públicas de 

la provincia de Santa Elena y las actividades que este implementan para la 

promoción de la colaboración y el aprendizaje social. 

♦ Examinar el comportamiento de las respuestas emitidas en cada una de las 

escuelas donde se aplicó la encuesta. Es importante mencionar que se ha 

analizado las respuestas obtenidas de 857 estudiantes de décimo grado que 

generó interés en las instituciones que fueron participes para proceder con la 

investigación. 

Limitación 

 Para esta investigación se detallan las siguientes limitaciones:  

♦ El estudio se adentra en un tema que, aunque relevante, no ha sido ampliamente 

investigado, por lo que se encontró poca información sobre la misma; por tanto, 

se busca descubrir nuevos conocimientos. Pues es complejo desarrollar una 

investigación con escasa información concluyente sobre el tema a debatir. 

♦ Si bien, la mayoría de las Instituciones Educativas mostraron una predisposición 

positiva hacia el proyecto de investigación, la falta de permisos distritales 

represo un obstáculo significativo. Este requerimiento impidió el acceso a ciertos 

establecimientos educativos, limitando así la aplicación de los instrumentos y la 

recolección de datos en la provincia de Santa Elena. 
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Delimitación 

• Campo de estudio: Educación Básica.  

• Objeto de estudio: Rol del docente de estudios Sociales en la colaboración y el 

aprendizaje social.  

• Unidad de estudio: Educación Básica.  

• Sujetos de estudio: Estudiantes de 10mo. grado de EGB. 

• Enfoque de investigación: Cuantitativa.  

• Periodo: 2024-2025 

Idea que defender 

La labor del docente de Estudios Sociales en la promoción de la colaboración y 

el aprendizaje social dentro del aula, para promover significativamente el desarrollo de 

competencias socioemocionales, ciudadanas y colaborativas en los estudiantes, 

fortaleciendo su capacidad para analizar críticamente su entorno y participar de manera 

activa en la construcción de una sociedad más justa y equitativa en la promesa de una 

educación de calidad, es fundamental como facilitador del aprendizaje.   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

A nivel internacional, la promoción del aprendizaje significativo ha sido 

ampliamente estudiado. David Ausubel (1963) considerado uno de los precursores del 

aprendizaje significativo, destacó la importancia de que los docentes creen experiencias 

educativas que vinculen los nuevos temas con los conocimientos previos de los 

estudiantes. Esta teoría ha jugado un papel crucial para comprender cómo los 

estudiantes absorben, relacionan y retienen la información de manera efectiva. 

De acuerdo con Joseph Novak (2002) quien elaboró la teoría del mapa 

conceptual, misma que ha sido empleada a nivel mundial para promover el aprendizaje 

significativo. No solo como herramienta para la investigación y enseñanza, sino también 

como un portal para la construcción de conocimientos; los mapas conceptuales facilitan 

a los estudiantes la organización y visualización del conocimiento, lo que fomenta una 

comprensión más detallada y duradera de los conceptos enseñados.  

Ertmer y Ottenbreit-Hotchkiss (2010) identificaron competencias claves para los 

docentes que desean implementar el aprendizaje basado en proyectos, destacando la 

planificación, evaluación y colaboración con los estudiantes como aspectos cruciales.  

Cresswell (2014) por su parte, analizó las estrategias que los docentes de 

Estudios Sociales emplean para promover el pensamiento crítico entre los estudiantes, 

subrayando la importancia del debate, el estudio y análisis de textos y la solución de 

problemas como herramientas eficaces en el desarrollo de habilidades críticas en el aula. 
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En el ámbito latinoamericano, Delgado y Jáquez (2018) analizaron la 

experiencia de docentes de Estudios Sociales en la implementación del aprendizaje 

basado en problemas, identificando los beneficios y desafíos de esta metodología para el 

desarrollo de habilidades ciudadanas en los estudiantes. 

A nivel local, Muñoz y Ojeda  (2022), mencionan que las estrategias de 

aprendizaje cooperativo funcionan como vía para desarrollar habilidades sociales que 

faciliten: la integración de los alumnos a la sociedad, comprender la importancia de vivir 

en comunidad y la necesidad del apoyo mutuo para el logro de metas comunes; así 

como, en las técnicas cooperativas factibles de ser aplicadas a la enseñanza y 

aprendizaje de los Estudios Sociales, entre ellas, las de diálogo, procesamiento de la 

información, la construcción conjunta de conocimiento y de resolución de problemas. 

Bases Teóricas 

Rol del docente de estudios sociales 

El rol del docente de estudios sociales es fundamental para guiar a los 

estudiantes en la construcción de conocimientos sólidos y relevantes sobre la sociedad. 

Según John Dewey (1916) la educación debe preparar a los ciudadanos para una vida 

democrática. Al fomentar el aprendizaje colaborativo y crítico, los docentes fortalecen 

en sus alumnos el desarrollar habilidades que les permitan comprender y participar 

activamente en su entorno. 

Como señala Ivie (1998) su función trasciende la mera transmisión de 

conocimientos, convirtiéndose en un mediador entre el estudiante y su entorno social. Al 

fomentar el pensamiento crítico y la reflexión, tal como lo plantea Novak (2002) el 
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docente guía a los estudiantes a construir conocimientos significativos sobre su realidad, 

promoviendo así una ciudadanía activa y comprometida con su comunidad. 

Los estudios sociales tienen como objetivo principal comprender la interacción 

humana y su impacto en el mundo que nos rodea. Los docentes de esta área desempeñan 

un papel crucial al promover el uso de tecnologías y diversas fuentes de información 

para que los estudiantes puedan analizar de manera compleja los desafíos sociales 

actuales.  

El docente es un orientador en la construcción de conocimientos, fomenta 

procesos de enseñanza y aprendizaje; al mismo tiempo que construye un ambiente 

cálido dentro del aula, ofreciendo una educación de calidad que permite reforzar las 

habilidades de los estudiantes mientras que fortalece sus capacidades natas, pues él es 

una gran fuente de conocimiento. 

Promueve el autoaprendizaje, orienta la realización de actividades que permite a 

los estudiantes aprender a resolver problemas, analizar, comunicarse, pensar 

creativamente y trabajar con otros; por tanto, el docente promueve la colaboración y el 

aprendizaje social que permite la participación de los estudiantes, desarrolla el 

pensamiento crítico, refuerza su comprensión y retención de información.  

El docente debe promover además el aprendizaje social que facilita la 

colaboración de manera orgánica, mientras se adquiere conocimientos y habilidades a 

través de la interacción y colaboración con otras personas. 
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Roles clave del Docente de estudios sociales 

Facilitador del aprendizaje 

El docente, lejos de ser un meno transmisor de conocimientos, se convierte en un 

guía que acompaña a los estudiantes en su proceso de construcción de saberes. Como 

afirmaba Paulo Freire (1970) “la educación no es la transmisión de conocimiento, sino 

la creación de las posibilidades para su producción o construcción”. Bajo esta 

perspectiva, el docente crea un entorno de dialogo y reflexión donde los estudiantes son 

sujetos activos capaces de cuestionar su realidad y construir su propio conocimiento a 

través de estrategias pedagógicas significativas.  

 Mediador del conocimiento 

El docente, en su rol de mediador del conocimiento, desempeña un papel 

fundamental en la construcción activa del aprendizaje de los estudiantes. Jerome 

Brunner (1997) menciona que, “el aprendizaje es un proceso activo en el que el 

estudiante construye su propio significado”. Por otro lado, Vygotsky (1978) enfatiza la 

importancia de la zona de desarrollo próximo (ZDP), es decir, la distancia entre lo que 

un estudiante puede hacer por sí solo. En este aspecto, el docente proporciona el 

andamiaje necesario para que los estudiantes puedan alcanzar su mayor potencial, 

desafiándolos, de cierta manera, a ir más allá de los conocimientos previos.  

Promotor del pensamiento crítico 

El docente actúa como facilitador que estimula la generación de nuevas ideas y 

la resolución de problemas de manera creativa. Como afirma De Bono (1990) , “el 

pensamiento lateral es el proceso para llegar a una nueva percepción, una nueva idea o 

perspectiva. El docente, entonces, crea un ambiente que fomenta el desarrollo crítico, 
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proporcionando a los estudiantes las herramientas y técnicas para analizar la 

información que le es proporcionada, evaluar argumentos y generar múltiples ideas 

Modelo de ciudadanía activa 

El docente representa un modelo de ciudadanía activa que inspira a sus 

estudiantes a ser agentes de cambio. Como afirmaba Martin Luther King (1963) 

“Nuestra vida tiene significado en la medida que tocamos la vida de otros”.  

El docente, al modelar valores como la justicia, la igualdad y la empatía, 

desarrolla es sus estudiantes el deseo de contribuir a una sociedad más justa y equitativa. 

A través de su compromiso con la comunidad y su participación con proyectos sociales, 

el docente muestra que cada uno de los estudiantes tiene el poder de marcar la diferencia 

de construir un futuro mejor para todos. 

Percepción del rol docente  

Los docentes experimentan su labor de manera más amplia, abarcando 

dimensiones que van más allá de lo pedagógico. Como afirma Howard Gardner (1993) 

“La inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia intelectual” En la 

práctica, los profesores no solo planifican y evalúan, sino que también desempeñan un 

papel fundamental en el ámbito socioemocional del aula, atendiendo las necesidades 

individuales de sus estudiantes y creando un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor. 

Este enfoque, alineado con las ideas de Daniel Goleman sobre la inteligencia 

emocional, reconoce la complejidad de la tarea educativa y subraya la importancia de 

considerar el contexto en el que se desarrolla la práctica docente.   
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Colaboración y aprendizaje social  

Trabajo en equipo y la interacción entre los estudiantes 

El trabajo en equipo es un mecanismo esencial del aprendizaje colaborativo, ya 

que fomenta la interacción entre los estudiantes y mejora significativamente el 

rendimiento académico. Al colaborar en la realización de tareas, los alumnos no solo 

adquieren conocimientos de manera más profunda, sino que también desarrollan 

habilidades sociales cruciales como la comunicación, el respeto mutuo y la resolución 

de problemas. 

La importancia de la interacción social en el aprendizaje ha sido ampliamente 

estudiada. Vygotsky (1978) propuso que el conocimiento se construye en un contexto 

social y cultural, y que la "zona de desarrollo próximo" es el espacio en el que, con la 

guía de un compañero más experto, los estudiantes pueden aprender cosas que aún no 

son capaces de hacer por sí mismos. En este sentido, el trabajo en equipo crea un 

ambiente de aprendizaje dinámico y enriquecedor, donde los estudiantes pueden 

apoyarse mutuamente y desafiarse a alcanzar nuevos niveles de comprensión. Además, 

el docente juega un papel crucial en la supervisión de estas interacciones, asegurando 

que todos los miembros del grupo participen de manera activa y se sientan responsables 

de su aprendizaje. 

Estrategias de aprendizaje cooperativo 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo ofrecen un marco de referencia para 

desarrollar la interacción social y la construcción del conocimiento en el aula. Al formar 

grupos heterogéneos y asignar roles específicos, se promueve un ambiente de 

aprendizaje dinámico donde los estudiantes colaboran para alcanzar objetivos comunes.  
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Un aspecto clave del aprendizaje cooperativo es la diversidad de roles que se 

asignan a cada miembro del grupo. Al asumir diferentes responsabilidades específicas, 

los estudiantes desarrollan habilidades de organización, comunicación y toma de 

decisiones. 

Johnson y Johnson (2018) señalan que el trabajo cooperativo no solo mejora el 

rendimiento académico, sino que también promueve un aprendizaje más profundo y 

duradero al involucrar a los estudiantes en la construcción activa del conocimiento. 

Estos autores destacan la importancia de la interacción social y la colaboración en el 

desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. 

Aprendizaje entre pares y la tutoría 

El aprendizaje entre pares es una estrategia efectiva dentro del aprendizaje 

cooperativo. Al emparejar a estudiantes con diferentes niveles de comprensión, se crea 

un ambiente donde los estudiantes más avanzados pueden actuar como tutores, 

explicando conceptos y ofreciendo apoyo a sus compañeros. Esta dinámica no solo 

consolida el conocimiento de los tutores, sino que también fomenta un aprendizaje más 

profundo en los estudiantes que reciben la tutoría. La tutoría entre pares no se limita a la 

transmisión de información; también implica la construcción conjunta del conocimiento 

a través de la discusión y la resolución de problemas.  

Como señala Topping (2016) la tutoría entre pares puede tener un impacto 

positivo en el rendimiento académico, la autoestima y las habilidades sociales de los 

estudiantes. Al asumir el rol de tutor, los estudiantes desarrollan habilidades de 

comunicación, empatía y liderazgo, mientras que los estudiantes que reciben tutoría se 

benefician de un apoyo personalizado y de la oportunidad de aclarar sus dudas. 
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Clima de respeto y apoyo mutuo en el aula 

Johnson y Johnson  (2018) señalan que la interdependencia positiva, es decir, la 

sensación de que el éxito de cada miembro del grupo depende del éxito de todos, es un 

elemento esencial para el aprendizaje cooperativo. Este clima de confianza y 

colaboración no solo mejora el rendimiento académico, sino que también contribuye al 

desarrollo de habilidades sociales cruciales para la vida. 

Para crear un clima de respeto y apoyo mutuo, es fundamental que el docente 

establezca desde el inicio normas claras y expectativas altas. Estas normas deben 

promover la colaboración, la escucha activa y la valoración de las diferentes 

perspectivas. Además, el docente debe modelar las conductas que desea fomentar en sus 

estudiantes, demostrando respeto y empatía en todas sus interacciones. Un ambiente de 

aprendizaje seguro y acogedor permite a los estudiantes sentirse cómodos para expresar 

sus ideas, hacer preguntas y solicitar ayuda cuando la necesitan. 

Valoración de diferentes perspectivas y se fomenta el diálogo 

Como señalan Johnson y Johnson (2018) la interacción entre pares es esencial 

para el desarrollo cognitivo, ya que permite a los estudiantes construir su conocimiento 

de manera social y colaborativa. Además de desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico, el aprendizaje cooperativo enseña a los estudiantes a comunicarse de manera 

efectiva, a escuchar activamente y a argumentar sus ideas de manera respetuosa. Estas 

habilidades son fundamentales para la vida académica y profesional, ya que preparan a 

los estudiantes para interactuar de manera exitosa en un mundo cada vez más 

globalizado y diverso. 
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La labor del docente en la promoción de la colaboración y el aprendizaje social 

no solo es la de ser un guía para la construcción de conocimientos y mejora de la 

enseñanza, el desarrollo de habilidades y continuidad de los procesos que garanticen el 

aprendizaje para valorar las fortalezas del equipo y construir relaciones solidas al 

trabajar en conjunto, y así, lograr un mejor desempeño general. 

El docente debe ser un modelo a seguir y un mediador que crea oportunidades de 

aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades, intereses, ritmos y expectativas de cada 

uno de los estudiantes. Además de ser el que orienta a los estudiantes en la construcción 

de conocimiento, tanto de manera individual como de forma colaborativa, conlleva a 

que el estudiante construya conocimientos significativos, considerando su propio medio 

social y con base a las aptitudes y actitudes que fortalecen sus sistemas de 

conocimientos, habilidades y valores.
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Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

El rol del 

docente de 

Estudios 

Sociales 

El rol del docente 

implica ir más 

allá de la mera 

transmisión de 

conocimientos. Se 

trata de crear un 

entorno de 

aprendizaje donde 

los estudiantes 

puedan construir 

sus competencias 

a partir de los 

conocimientos 

previos y las 

experiencias 

significativas 

(Perrenoud, 2008) 

Generador de 

aprendizajes 

Facilitador del 

aprendizaje 

¿Tus profesores te piden 

que expliques con tus 

propias palabras lo que 

has aprendido? 

Prueba de 

diagnóstico 

Mediador del 

conocimiento 

¿Tienes que aplicar lo que 

aprendes en situaciones 

nuevas o resolver 

problemas que requieren 

pensar de manera crítica? 

Promotor del 

pensamiento crítico: 

¿Tus profesores te hacen 

preguntas que te obligan 

a pensar más allá de las 

respuestas simples? 

Modelo de 

ciudadanía activa 

¿Tienes la oportunidad de 

discutir tus ideas con tus 

compañeros y escuchar 

diferentes puntos de 

vista? 

La colaboración y 

el aprendizaje 
 Fomentar el trabajo 

en equipo y la 

¿Trabajas en equipo con 

tus compañeros del aula 
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La colaboración 

y el aprendizaje 

social 

social se 

caracteriza por la 

interacción en 

pequeños grupos 

de trabajo donde 

cada estudiante 

trabaja para 

maximizar su 

propio 

aprendizaje y el 

de sus 

compañeros 

(Johnson, 2018) 

 

 

Colaboración 

interacción entre los 

estudiantes. 

para realizar actividades o 

proyectos? 

 

 

Encuesta 

Estrategias de 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

¿Tus profesores 

organizan actividades 

donde todos los 

estudiantes participan y 

aportan sus 

conocimientos? 

Valorar las 

diferentes 

perspectivas y se 

fomenta el diálogo. 

¿Tienes la oportunidad de 

compartir tus ideas y 

aprender de las ideas de 

tus compañeros al realizar 

actividades grupales o 

proyectos? 

Aprendizaje social 

Crear un clima de 

respeto y apoyo 

mutuo en el aula. 

¿Crees que tus profesores 

fomentan un ambiente de 

respeto y colaboración en 

el aula? 

Fomentar el 

aprendizaje entre 

pares y la tutoría 

¿Sientes que el trabajo en 

equipo te ayuda a 

aprender mejor? 

Tabla 1. Operacionalización de las variables



23 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es exploratoria, el cual es un tipo de estudio que se utiliza 

cuando el tema de estudio es poco conocido o cuando se requiere una mayor comprensión 

del mismo antes de realizar un estudio más profundo (Smaniego, 2022). 

Diseño de investigación 

Investigación exploratoria 

Según Fidias (2012) la investigación exploratoria desempeña un papel 

fundamental en el avance del conocimiento científico. Cuando se enfrenta a un tema 

poco explorado, este tipo de investigación permite explorar diferentes perspectivas y 

enfoques, generando conocimiento inicial y abriendo nuevas líneas de investigación 

Por otro lado, Hernández et al. (2014) determina que los estudios exploratorios 

son útiles para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, recopilar 

información preliminar que pueda indicar la viabilidad de investigaciones más 

detalladas en un contexto específico, abordar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables prometedoras, establecer prioridades para futuras investigaciones o formular 

hipótesis y postulados iniciales. 

Investigación descriptica 

Según, Hernández et al. (2006) señalan que la investigación descriptiva consiste 

en presentar la información tal cual es, indicando cual es la situación en el momento de 
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la investigación analizando, interpretando y evaluando lo que se desea conocer. La 

investigación descriptiva tiene como finalidad l la caracterización exhaustiva de un 

objeto de estudio, ya sea este un evento, una entidad o un grupo de individuos, con el fin 

de determinar su estructura y comportamiento. 

Investigación Experimental 

Según Sugiyono (2006), la investigación experimental es una investigación que 

tiene el propósito de encontrar la relación causa-efecto entre variables en una condición 

controlada. La investigación experimental es una "investigación científica en la cual el 

observador manipula y controla una o más variables independientes y observa la 

variable dependiente en busca de la alteración concomitante a la manipulación de la 

variable independiente (Gonzalez, s.f.). 

Investigación de corte transversal 

Hernández (2014). Define que, los estudios transversales son diseños 

investigativos que recolectan información en un solo momento. Su propósito principal 

es describir la situación de una o mas variables en ese momento especifico.  

Siguiendo la propuesta de Tamayo y Tamayo (2004), el presente estudio utiliza 

un diseño transversal para obtener una instantánea de las variables en un momento 

especifico y así determinar su incidencia e interrelación.  

Enfoque de investigación 

La investigación cuantitativa se utiliza para responder a las preguntas de 

investigación y probar hipótesis, se basa en el análisis y la medición de datos numéricos; 

para la recogida de información utiliza cuestionarios, encuestas, experimentos 
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controlados y el análisis de datos secundarios que se someterán a procesos estadísticos 

(Acosta, 2023). Además, se busca establecer relaciones causales entre variables, 

utilizando diseños experimentales para controlar variables y determinar efectos causales 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Población y muestra  

Población 

La población de una investigación es el conjunto total de individuos, objetos, 

eventos o elementos que ha sido constituida por criterios de selección, es decir, 

comparten ciertas características comunes y que son el foco de estudio (López, 2024). 

La población de interés para este estudio son los estudiantes de 10mo. grado de 

las Instituciones Educativas: Escuela de Educación Básica John M Penney, Escuela de 

Educación Básica Abdón Calderón Garaicoa, Escuela de Educación Básica Paquisha, 

Unidad Educativa San Marcos, Unidad Educativa Salinas, Escuela de Educación Básica 

Presidente Alfaro, Unidad Educativa Félix Isaías Sarmiento Núñez, Unidad Educativa 

Dr. Otto Arosemena Gómez, Escuela de Educación Básica 25 de Septiembre, Unidad 

Educativa Palmar, Unidad Educativa Francisco Campos Rivadeneira, Escuela de 

Educación Básica Mercedes González de Moscoso, Unidad Educativa Muey, en el 

periodo académico 2024-2025. 

Muestra  

La muestra se define como una proporción más pequeña de una población más 

amplia, destinadas a ser estudiadas con el fin de obtener conclusiones generalizables 

sobre dicha población El tamaño de la muestra se determina mediante cálculos 

estadísticos y procedimientos específicos. Es fundamental que la muestra sea 
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representativa de la población total para garantizar la validez de los resultados (López, 

2024). 

Tabla 2. Población y muestra 

Instituciones 
Provincia – cantones  

Población 

 

Muestra Santa Elena La Libertad Salinas 

1 
Escuela De Educación 

John M. Penney 
 ✓   369 29 

2 

Escuela De Educación 

Básica Abdón Calderón 

Garaicoa 

 ✓   1001 40 

3 
Escuela De Educación 

Básica Paquisha 
 ✓   775 40 

4 
Unidad Educativa San 

Marcos 
✓    784 94 

5 
Unidad Educativa Félix 

Isaías Sarmiento Nuñez 
✓    216 39 

6 
Unidad  Educativa Dr. 

Otto Arosemena Gomez 
✓    1234 161 

7 
Unidad Educativa 

Presidente Alfaro 
  ✓  702 49 

8 Unidad Educativa Palmar ✓    656 46 

9 

Unidad Educativa 

Francisco Campos 

Rivadeneira 

✓    699 55 

10 

Escuela De Educación 

Básica Mercedes 

González De Moscoso 

✓    680 33 

11 
Unidad Educativa 25 de 

Septiembre 
 ✓   620 88 

12 Unidad Educativa Salinas   ✓  1454 72 
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13 Unidad Educativa Muey   ✓  1119 116 

TOTAL    10309 862 

Procedimiento 

Técnicas de recolección de información. 

Según Morales et al (1999), El propósito de recoger información sobre el 

comportamiento o atributos de las variables que intervienen en cada investigación. Para 

recolectar los datos se dispone de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto 

cuantitativas como cualitativas y en su mismo estudio se puede utilizar ambos tipos.  

Esta definición está vinculada o es más apropiada para las ciencias físicas. En las 

ciencias sociales, se menciona que medir es el proceso de concretar conceptos abstractos 

ca través de datos cuantificables. A través de este instrumento, los investigadores 

pueden asignar valores numérico o categorías a las características o atributos de los 

objetos o sujetos de estudio (De Arco Romrero, 2010). 

Por ello, se seleccionó como instrumento de recolección de información la 

encuesta. Según García (1993), citado por Casas et al. (2003), la encuesta se describe 

como un método que emplea procedimientos normalizados de indagación para 

recolectar y analizar datos de una muestra representativa de una población más extensa, 

con el objetivo de explorar, predecir y explicar diversas características, utilizando 

respuestas directas y un sistema de codificación para evaluar los resultados. 

Encuestas 

Esta es una de las técnicas más utilizadas en la investigación cuantitativa. Al 

implementarla permitirá comprender la situación de las personas seleccionadas como 

muestra y obtener una visión de resultados más clara.  
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Según lo indicado por Hernández et al. (2020), una encuesta se define como un 

formulario que los investigadores utilizan para recolectar información, compuesto por 

una serie de preguntas dirigidas a un grupo particular o a toda una población. El objetivo 

es reunir opiniones, características o circunstancias sobre un tema en particular para 

obtener información relevante para el estudio.  

Para poder tener resultados que nos permitan obtener mejores conclusiones, se 

realizará una clase demostrativa previa, que permita a los estudiantes tener un punto de 

comparación con relación a las clases que han estado recibiendo. Seguidamente, se 

utilizará la encuesta, misma que será para establecer la percepción de los estudiantes del 

10mo. grado sobre el rol académico de su docente de estudios sociales. 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad se basa en la idea de que un instrumento de medición debe 

producir resultados consistentes y reproducibles. Esto implica que, si medimos una 

misma característica en múltiples ocasiones, obteniendo los mismos resultados, 

podemos tener confianza en la precisión de nuestra medición. Sin embargo, es 

importante destacar que la confiabilidad no garantiza la validez de una medida, es decir, 

que el instrumento esté midiendo realmente lo que se pretende medir (Quero, 2010). 

La confiabilidad o medición de un instrumento se evalúa a través de diversos 

coeficientes de correlación que miden su precisión, estabilidad, equivalencia y 

consistencia interna. Estos coeficientes varían según el propósito de la medición y las 

características del instrumento (Quero, 2010). El valor de es el promedio de todos los 

coeficientes de correlación (Cozby, 2005) 
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La evaluación de la confiabilidad del instrumento (encuesta), se calculó 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. El valor obtenido fue 0,92, indicando un alto 

nivel de consistencia interna entre los ítems utilizados. Según las pautas establecidas, un 

coeficiente alfa de Cronbach más cercano a 1 significa un mayor grado de confiabilidad, 

lo que implica que el instrumento mide lo que pretende medir con un alto grado de 

precisión y exactitud. Por lo tanto, los datos recopilados mediante la aplicación de este 

instrumento pueden considerarse confiables para análisis posteriores.  

Procedimiento de levantamiento de información 

Para recopilar y analizar datos sobre la percepción de los estudiantes de décimo 

grado respecto a la colaboración y el aprendizaje social, se llevó a cabo un proceso que 

involucró múltiples etapas.  

• Se diseñó y aplicó una encuesta física a los estudiantes, con el objetivo de 

obtener información directa y detallada sobre sus opiniones. 

• Para facilitar la gestión y el análisis de los datos, se digitalizaron los 

resultados de la encuesta utilizando Google Forms.   

• Se procedió a tabular los datos en Excel, empleando cuadros estadísticos 

y gráficos porcentuales para visualizar de manera clara los resultados 

obtenidos.  

• Se realizó un análisis estadístico más profundo utilizando el software 

SPSS versión 25. Este software permitió calcular estadísticas descriptivas 

como la media, mediana, desviación estándar y frecuencias, 

proporcionando una descripción detallada de los datos. Además, SPSS 
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facilitó la gestión eficiente de grandes volúmenes de información, lo que 

permitió obtener resultados más precisos y confiables. 

Técnicas de interpretación de la información  

Dentro del estudio de investigación para la interpretación de la información, 

menciona que Hidalgo (2019), la estadística es fundamental para llevar a cabo el análisis 

correspondiente de los resultados obtenidos en una investigación de enfoque 

cuantitativo. Ante lo mencionado, este proyecto de investigación se enfoca en resumir y 

explicar la información recolectada en las instituciones educativas mencionadas.   
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis Estadístico Descriptivo 

 

 

Gráfico 1 Dimensión: Colaboración y aprendizaje social 
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¿Trabajas en equipo

con tus compañeros

del aula para realizar

actividades o

proyectos?

¿Tienes la

oportunidad de

compartir tus ideas y

aprender de las ideas

de tus compañeros al

realizar actividades

grupales o proyectos?

¿Tus profesores

organizan actividades

donde todos los

estudiantes participan

y aportan sus

conocimientos?

¿Sientes que el trabajo

en equipo te ayuda a

aprender mejor?

¿Crees que tus

profesores fomentan

un ambiente de

respeto y colaboración

en el aula?

Estadísticos Descriptivos 

Tabla 3. Dimensión: Colaboración y aprendizaje social. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS  

Preguntas N Mínimo Máximo Media 

¿Trabajas en equipo con tus compañeros del 

aula para realizar actividades o proyectos? 

 

857 

 

1 

 

5 

 

3,64 

¿Tienes la oportunidad de compartir tus ideas 

y aprender de las ideas de tus compañeros al 

realizar actividades grupales o proyectos? 

857 1 5 3,36 

¿Tus profesores organizan actividades donde 

todos los estudiantes participan y aportan sus 

conocimientos? 

857 1 5 3,53 

¿Sientes que el trabajo en equipo te ayuda a 

aprender mejor? 
857 1 5 3,59 

¿Crees que tus profesores fomentan un 

ambiente de respeto y colaboración en el aula? 
857 1 5 3,69 
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Análisis General 

El análisis de los datos revela la existencia de una percepción mayoritariamente 

positiva del trabajo colaborativo de los estudiantes. Los resultados, con una media 

general superior a 3, indican una valoración favorable de las practicas colaborativas. Sin 

embargo, es importante destacar que la media se encuentra en un punto intermedio, 

indicando la existencia de un margen de mejora en la implementación de estas prácticas. 

Los estudiantes valoran el trabajo en equipo y compartir ideas entre compañeros, 

pero podrían beneficiarse de mejor manera al relacionar conceptos teóricos con 

experiencias prácticas significativas. 

Estos resultados resaltan la importancia del rol docente como facilitador del 

aprendizaje colaborativo y la necesidad de continuar desarrollando estrategias 

pedagógicas que promuevan un ambiente de aula más colaborativo y enriquecedor.  

Diagnóstico 

Análisis Estadístico Descriptivo por género 

Tabla 4. Análisis Estadístico Descriptivo por género 

No. Pregunta Femenino Masculino 

1 
¿Trabajas en equipo con tus compañeros del aula 

para realizar actividades o proyectos? 
3,63 3,65 

2 

¿Tienes la oportunidad de compartir tus ideas y 

aprender de las ideas de tus compañeros al realizar 

actividades grupales o proyectos? 

3,34 3,39 

3 

¿Tus profesores organizan actividades donde todos 

los estudiantes participan y aportan sus 

conocimientos? 

3,52 3,55 

4 
¿Sientes que el trabajo en equipo te ayuda a 

aprender mejor? 
3,56 3,62 

5 
¿Crees que tus profesores fomentan un ambiente de 

respeto y colaboración en el aula? 
3,66 3,72 

Promedio 3,54 3,59 

 



33 

 

 

Gráfico 2 Análisis Estadístico Descriptivo por género 

 

Análisis 

En el siguiente análisis se presenta los resultados de la encuesta aplicada a 857 

de distintas Instituciones Educativas descritas en la población utilizada, divididos por 

género, tanto masculino como femenino. En primera instancia, podemos observar que, 

tanto hombres como mujeres tienen una percepción muy positiva sobre el trabajo en 

equipo y el ambiente en el aula. Los promedios generales para ambos géneros son muy 

cercanos, 3,54 para mujeres y 3n59 para hombres, lo que sugiere una experiencia muy 

similar en cuanto a la dinámica grupal. 

Resultados de la encuesta 

Dimensión: Colaboración y aprendizaje social 

Pregunta 1: ¿Trabajas en equipo con tus compañeros del aula para realizar actividades 

o proyectos? 

Tabla 5. Resultados de la encuesta. Pregunta 1 

Alternativas Estudiantes Porcentajes (%) 

Siempre 231 27 % 
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Casi siempre 244 28,5 % 

A veces 274 32 % 

Casi nunca 60 7 % 

Nunca 48 5,6 % 

TOTAL 857 100 % 

 

Gráfico 3 Trabajo en equipo e interacción entre estudiantes 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 55,5% de los estudiantes participa en trabajos 

colaborativos al menos ocasionalmente. De este grupo, 231 estudiantes (27%) indicaron 

que siempre trabajan colaborativamente, 244 estudiantes (28,5%) indicaron que lo hacen 

casi siempre. 274 estudiantes mencionaron que a veces trabajan con sus compañeros de 

clase, siendo esta respuesta la más representativa (32%). Por otro lado, 60 estudiantes 

(7%) manifestaron que casi nunca trabajan en equipo y 48 estudiantes (5,6%) nunca 

participar en actividades grupales. 

27%

28%

32%

7%
6%

¿Trabajas en equipo con tus compañeros del aula para realizar 

actividades o proyectos?

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Este análisis refleja que, si bien el trabajo en equipo es una práctica constante, 

existe un pequeño porcentaje que no participa regularmente en las actividades grupales, 

lo que podría deberse a factores como dinámicas grupales perjudiciales, falta de 

habilidades sociales o tendencia hacia trabajar de manera individual. Sin embargo, la 

respuesta más representativa fue “a veces” con un 32%, lo que resalta que una mayoría 

significativa de estudiantes colabora de manera ocasional en actividades grupales, 

posiblemente dependiendo del contexto o la naturaleza del trabajo. 

Pregunta 2: ¿Tienes la oportunidad de compartir tus ideas y aprender de las ideas de tus 

compañeros al realizar actividades grupales o proyectos? 

Tabla 6 Resultados de la encuesta. Pregunta 2 

Alternativas Estudiantes Porcentajes (%) 

Siempre 150 17,5 % 

Casi siempre 242 28,2 % 

A veces 293 34,2 % 

Casi nunca 112 13,1 % 

Nunca 60 7 % 

TOTAL 857 100 % 
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Gráfico 4 Valoración de diferentes perspectivas y fomento del diálogo. 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que el 45,7% de los estudiantes perciben que tienen la 

oportunidad de intercambiar ideas con cierta frecuencia. De este grupo, 150 estudiantes 

(17,5%) indicaron que siempre tienen la oportunidad de hacerlo, 242 estudiantes 

(28,2%) señalaron que casi siempre. Por otro lado, 290 estudiantes afirmaron que a 

veces tienen la oportunidad de expresar sus ideas entre compañeros, representando la 

proporción más alta (34,2%). Además, 112 estudiantes (13,1%) expresaron que esto casi 

nunca ocurre mientras que 60 estudiantes (7%) señalaron que nunca tienen esta 

posibilidad. 

 Este análisis sugiere que, aunque la mayoría de los estudiantes experimentan 

oportunidades de intercambio de ideas, existe un porcentaje significativo que no se 

siente incluido en este aspecto colaborativo. Esto podría deberse a factores como la 

dinámica de grupo, la metodología que se utiliza o una falta de participación activa. 

Cabe destacar que el 34,2% de los estudiantes, señalaron que “a veces” tienen la 

18%

28%

34%

13%

7%

¿Tienes la oportunidad de compartir tus ideas y aprender de las 

ideas de tus compañeros al realizar actividades grupales o 

proyectos?

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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oportunidad de compartir sus ideas y aprender de las de sus compañeros. Este grupo 

constituye la proporción más alta, lo que refleja que, aunque estas oportunidades no 

siempre son constantes, son una realidad frecuente en los contextos educativos. Esto 

indica la necesidad de fortalecer las prácticas para promover un intercambio de ideas 

más regular e inclusivo.  

Pregunta 3: ¿Tus profesores organizan actividades donde todos los estudiantes 

participan y aportan sus conocimientos? 

Tabla 7 Resultados de la encuesta. Pregunta 3 

Alternativas Estudiantes Porcentajes (%) 

Siempre 196 22,9 % 

Casi siempre 227 26,4 % 

A veces 316 36,9 % 

Casi nunca 75 8,8 % 

Nunca 43 5 % 

TOTAL 857 100 % 

                                                           

Gráfico 5 Estrategias de aprendizaje cooperativo 
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Análisis: 

Los resultados revelan que el 49,3% de los estudiantes encuestados afirmaron 

que, en cierta medida, tiene la oportunidad de participar activamente en las clases uy 

comparten sus conocimientos entre sí. Dentro de este grupo, 196 estudiantes (22,9%) 

indicaron que esto siempre sucede, 227 estudiantes (26,4%) señalaron que casi siempre. 

Por otro lado, 316 estudiantes afirmaron que esto sucede de vez en cuando, 

siendo esta la proporción más alta (36,9%). Sin embargo, 75 estudiantes (8,8%) 

señalaron que casi nunca participan de manera activa o aportan con su conocimiento 

sobre el tema que se está tratando y 43 estudiantes (5%) indicaron que nunca llegan a 

participar.  

Este análisis indica que, aunque la mayoría de los estudiantes participan y 

aportar sus conocimientos existe un grupo reducido, aunque significativo, que no 

participa regularmente. Esto podría deberse a factores como la metodología que el 

docente utiliza o las características individuales de cada estudiante. Cabe destacar que, 

la proporción mas alta de estudiantes (36,9%) afirmaron que “a veces” los docentes 

organizan actividades que los motive a participar y aportar con sus conocimientos. Esto 

refleja que, aunque la participación no siempre es constante, existe un potencial 

significativo para fortalecer estas prácticas mediane la implementación de estrategias 

que fomenten una participación activa más consistente en las aulas.  

Pregunta 4: ¿Sientes que el trabajo en equipo te ayuda a aprender mejor? 

Tabla 8. Resultados de la encuesta. Pregunta 4 

Alternativas Estudiantes Porcentajes (%) 

Siempre 241 28,1 % 
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Casi siempre 231 27 % 

A veces 230 26,8 % 

Casi nunca 104 12,1 % 

Nunca 51 6 % 

TOTAL 857 100 % 

 

Gráfico 6 Aprendizaje entre pares y tutoría. 

 

Análisis 

Los resultados revelan que el 55,1% de los estudiantes manifestaron que el 

trabajo en equipo les ayuda a aprender de mejor manera. Dentro de este grupo, 241 

estudiantes (28,1%) indicaron afirmativamente que aprender de mejor manera cuando se 

trabaja en equipo, 231 estudiantes (27%) señalaron que casi siempre. Por otro lado, 230 

estudiantes (26,8%) afirmaron que esto sucede de vez en cuando. No obstante, el 20,1% 

restante de los estudiantes expresó una percepción menos positiva respecto al trabajo en 

equipo. 104 estudiantes (12,1%) señalaron que casi nunca el trabajo colaborativo les 
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ayuda a aprender mejor, mientras que 51 estudiantes (6%) indicaron que nunca les 

beneficia. 

Estos resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes consideran que el 

trabajo en equipo es una experiencia positiva que favorece su aprendizaje, sin embargo, 

la existencia de un porcentaje significativo de estudiantes que no perciben los beneficios 

del trabajo colaborativo sugiere la existencia de factores que podrían afectar su 

experiencia positiva como las dinámicas grupales poco efectiva, la falta de preparación 

o las preferencias individuales. Además, se destaca que, el 26,8 de los estudiantes 

señalaron que, “a veces” sienten que el trabajo les ayuda a aprender mejor, resaltando la 

importancia de generar entornos colaborativos que fomenten una percepción más 

positivade los beneficios del trabajo en equipo, fortaleciendo así el aprendizaje grupal. 

Pregunta 5: ¿Crees que tus profesores fomentan un ambiente de respeto y colaboración 

en el aula? 

Tabla 9 Resultados de la encuesta. Pregunta 5 

Alternativas Estudiantes Porcentajes (%) 

Siempre 271 31,6 % 

Casi siempre 241 28,1 % 

A veces 209 24,4 % 

Casi nunca 80 9,3 % 

Nunca 56 6,6 % 

TOTAL 857 100 % 
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Gráfico 7 Clima de respeto y apoyo mutuo. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos revelan que el 59.7% de los estudiantes encuestados 

afirmó que sus docentes fomentan un ambiente de respeto y colaboración. Dentro de 

este grupo, 271 estudiantes (31.6%) indicaron que esto siempre ocurre, 241 estudiantes 

(28.1%) señalaron que casi siempre y 209 (24.4%) afirmaron que sucede de vez en 

cuando. Sin embargo, 80estudiantes (9.3%) señalaron que casi nunca se fomenta el 

respeto y la colaboración y 56 estudiantes (6.6%) indicaron que nunca se percibe este 

tipo de ambiente 

Estos resultados evidencian que, en general, los estudiantes perciben un 

ambiente de respeto y colaboración en el aula, mientras que el hecho de que un 

porcentaje de estudiantes no perciba un ambiente de respeto y colaboración insinúa que 

existen situaciones en las que este clima no se está fomentando de manera adecuada. 

Además, se destaca que el 26,8% de estudiantes señaló que “casi siempre” sus docentes 

fomentan un ambiente de respeto y colaboración, poniendo en evidencia que, si bien hay 

32%

28%

24%

9%

7%

¿Crees que tus profesores fomentan un ambiente de respeto y 

colaboración en el aula?

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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un reconocimiento generalizado del esfuerzo docente, existe la necesidad de 

implementar acciones consistentes para consolidad esta percepción en todos los 

estudiantes.  

Discusión de los resultados 

En los resultados obtenidos por la encuesta se observa que la participación en 

trabajos colaborativos, una parte significativa de los estudiantes indicó que esta práctica 

es común, reflejando que el aprendizaje grupal es una herramienta poco implementada 

en el proceso educativo., tal proyección, difiere con lo que sugiere Muñoz y Ojeda  

(2022), pues mencionan que las estrategias de aprendizaje cooperativo funcionan como 

vía para desarrollar habilidades sociales que faciliten: la integración de los alumnos a la 

sociedad, comprender la importancia de vivir en comunidad y la necesidad del apoyo 

mutuo para el logro de metas comunes; así como, en las técnicas cooperativas factibles 

de ser aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de los Estudios Sociales, entre ellas, las de 

diálogo, procesamiento de la información, la construcción conjunta de conocimiento y 

de resolución de problemas. En este sentido es importante la implementación de 

estrategias que promuevan una participación más inclusiva y efectiva. 

Ahora bien, el intercambio de ideas según los resultados de la encuesta aplicada 

es una práctica percibida con frecuencia, de acuerdo a la respuesta de la mayoría de los 

estudiantes, esto ayuda a crear nuevos conocimientos; lo que coincide con lo 

mencionado por De Bono (1990), “el pensamiento lateral es el proceso para llegar a una 

nueva percepción, una nueva idea o perspectiva. Lo que implica que el diseño de 

metodologías que ayuden a desarrollar un dialogo más estructurado y equitativo entre 
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estudiantes es un elemento importante para el aprendizaje significativo basado en la 

colaboración e interacción. 

De la misma manera, la participación activa en el aula presenta una variabilidad: 

si bien, muchos estudiantes afirman tener la oportunidad de contribuir con sus 

conocimientos, otros no se sienten involucrados en estas prácticas. Esta situación podría 

estar vinculada tanto a las estrategias docentes como a características individuales, como 

la confianza o la preferencia por observar en lugar de participar. Según John Dewey 

(1916) la educación debe preparar a los ciudadanos para una vida democrática. Al 

fomentar el aprendizaje colaborativo y crítico, los docentes fortalecen en sus alumnos el 

desarrollar habilidades que les permitan comprender y participar activamente en su 

entorno. Para ello, se debe fomentar dinámicas grupales efectivas y habilidades sociales 

inclusivas para fortalecer la interacción. 

En cuanto, al aprendizaje mediante el trabajo en equipo, la mayoría de los 

estudiantes considera que favorece el aprendizaje, pero no todos los estudiantes 

comparten esa percepción. Esto indica que la efectividad de esta metodología depende 

en gran medida de las dinámicas establecidas dentro de los grupos, lo que apunta a la 

necesidad de mejorar para obtener los beneficios que estas puedan ofrecer. Vygotsky 

(1978) propuso que el conocimiento se construye en un contexto social y cultural, y que 

la “zona de desarrollo próximo” es el espacio en el que, con la guía de un compañero 

más experto, los estudiantes pueden aprender cosas que aún no son capaces de hacer por 

sí mismos. Por tanto, las dinámicas aplicadas deben fomentar la unión, respeto, 

rompiendo las barreras de comunicación que obstaculizan la colaboración en equipo 

para cumplir el objetivo trazado exitosamente. Fomentando un ambiente de respeto y 
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colaboración dentro del aula. Esto pone de manifiesto la importancia de consolidar estas 

prácticas, asegurando que todos los estudiantes puedan desenvolverse dentro de un 

entrono inclusivo, respetuoso y colaborativo.  

En conjunto, estos resultados ofrecen una visión integral de las actividades 

colaborativas, la participación estudiantil y el ambiente colaborativo en el aula, reflejan 

que, aunque existen bases sólidas para la existencia e implementación del aprendizaje 

colaborativo y participativo, todavía existe margen para fortalecer estas prácticas. Como 

menciona Johnson y Johnson (2018) el trabajo cooperativo no solo mejora el 

rendimiento académico, sino que también promueve un aprendizaje más profundo y 

duradero al involucrar a los estudiantes en la construcción activa del conocimiento.  

Por lo que es importante implementar estrategias que impulsen una participación 

más activa y equitativa donde se promueva el intercambio de ideas de manera inclusiva 

y fortalezcan una percepción positiva del trabajo en equipo. Además, el consolidar un 

ambiente de respeto y apoyo en todas las aulas será un factor determinante para mejorar 

las experiencias educativas de todos los estudiantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Las dinámicas que crea el docente para estimular el diálogo dentro del aula 

contribuyen en el aprendizaje, establece relaciones sociales que permite a los estudiantes 

desarrollar ideas de forma conjunta e interpretar información, para compartir y discernir, 

lo  que desarrolla habilidades para razonar colectivamente; el aprendizaje a través de la 

conversación y discusión permite la argumentación haciéndolo no solo receptores, sino 

participantes activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y aprender de sus 

compañeros durante actividades grupales. 

Los docentes organizan actividades en las que los estudiantes participan y 

comparten sus conocimientos promoviendo la participación y el compromiso en el 

proceso educativo; esencial en una metodología pedagógica inclusiva que permita el 

aprendizaje cooperativo y fomente el respeto mutuo entre los estudiantes en un ambiente 

de aprendizaje positivo y productivo,  

Las acciones implementadas por los docentes promueven el trabajo en equipo y 

la interacción en el aula, contribuyen al aprendizaje significativo de los estudiantes.  Y 

fomentan el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, además de promover las 

competencias de trabajo colaborativo mediante la interacción del grupo y el esfuerzo de 

cada uno, fortaleciendo las habilidades individuales; en el ejercicio de competencias 

potenciales que permitan el contraste de ideas en el proceso de construcción de 

conocimientos para un aprendizaje significativo. 
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Recomendaciones 

Promover estrategias colaborativas que permitan a los estudiantes compartir sus 

ideas y aprender de sus compañeros durante actividades grupales para la construcción de 

conocimientos colectivos fortaleciendo las habilidades individuales, respetando sus 

ideas; y así lograr un aprendizaje significativo mediante la colaboración y el aprendizaje 

social. 

Concebir en las planificaciones micro curriculares actividades que fomentan el 

aprendizaje cooperativo y el respeto mutuo para ofrecer una educación inclusiva y de 

calidad, aplicando técnicas para fomentar la participación y organizar actividades en las 

que los estudiantes comparten sus conocimientos. 

Dentro de la propuesta didáctica se debe fomentar el trabajo en equipo como 

herramienta pedagógica para desarrollar habilidades colaborativas y fortalecer las 

relaciones sociales que contribuyan a un aprendizaje significativo entre los estudiantes. 
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