
i 
 

      ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA 

ARÍSTIDES MERINO MERINO 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  

EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA AUTORREGULACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82435 “PILCO”, CELENDÍN  

2022 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO 

ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN 

 

 

Autor: 

Flor Margarita Castañeda Bueno (ORCID: 0009-0002-0065-0823) 

 

 

Asesor:  
Mg.  Héctor Alfonso Cáceres Acosta (ORCID: 0009-0002-7808-2424) 

           

 

Línea de investigación 
ECOSISTEMAS Y ENTORNOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

Celendín – Perú  

2024 
 



ii 
 

Página de jurado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Declaratoria de originalidad del asesor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Dedicatoria 

A: 

Mi hijo que es el motivo y la razón de vivir. 

Mis padres que con su firmeza hacen posible el logro de mis objetivos personales y mi 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Resumen 

La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la autorregulación 

del aprendizaje y el trabajo en equipo en estudiantes de quinto ciclo de la institución educativa 

primaria 82435 - Pilco en Celendín, investigación desarrollada bajo el enfoque cuantitativo de 

tipo observacional sin intervención del investigador, con método observacional Ex – Pos - 

Facto, con diseño descriptivo correlacional; la muestra fueron 10 estudiantes de quinto y sexto 

grado de educación primaria pertenecientes a una institución educativa de zona rural, a los 

mismos que se les aplicó dos instrumentos para recoger la información, para observar el 

trabajo grupal se utilizó una ficha de observación y para recoger información sobre la 

autorregulación del aprendizaje se les aplicó un cuestionario, instrumentos que fueron 

validados por juicio de expertos, obteniendo el 86.6% y 83.3% de validez de cada uno de los 

instrumentos respectivamente y un α = 0,76 para la ficha de observación y α = 0,78 para el 

cuestionario, estadísticos que indican buena confiabilidad de ambos instrumentos; los 

resultados de la investigación dan cuenta que el 40% de estudiantes del grupo de 

observación muestran un buen nivel de involucramiento en el trabajo grupal; en 

cuanto a la autorregulación del aprendizaje el 70% de estudiantes es muy escasa esta 

habilidad. Según la prueba estadística de Tau-b de Kendall, con p-valor = 1.00 > 0.05, 

se llegó a la conclusión que no existe relación alguna entre el trabajo en equipo y la 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes de la muestra de estudio. 

Palabras clave: Trabajo en equipo, autorregulación, autorregulación del aprendizaje 
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Abstrac 

The objective of the research was to establish the relationship between self-

regulation of learning and teamwork in fifth cycle students of the primary educational 

institution 82435 - Pilco in Celendín, research developed under the quantitative 

approach of observational type without intervention of the researcher, with method 

observational Ex – Pos – Facto, with descriptive correlational design; the sample was 

10 fifth and sixth grade students of primary education belonging to an educational 

institution in a rural area, to whom two instruments were applied to collect 

information, to observe the group work an observation sheet was used and to collect 

information on the self-regulation of learning, a survey was applied to them, 

instruments that were validated by expert judgment, obtaining 86.6% and 83.3% 

validity for each of the instruments respectively and an α = 0.76 for the observation 

sheet and α = 0.78 for the questionnaire, statistics that indicate good reliability of both 

instruments; the results of the research show that 40% of students in the observation 

group show a good level of involvement in group work; Regarding self-regulation of 

learning, 70% of students have very little this ability. According to Kendall's Tau-b 

statistical test, with p-value = 1.00 > 0.05, it was concluded that there is no 

relationship between group work and self-regulation of learning in the students of the 

study sample. 

Keywords: Group work, self-regulation, self-regulation of learning 
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Introducción 

Si partimos tomando en cuenta la Teoría Sociocultural de Vygotsky, podemos asumir 

que el ser humano aprende con y de la interacción con los demás, por lo que, los 

docentes han asumido estrategias en la que buscan lograr los aprendizajes en los 

estudiantes mediante grupos o equipos de trabajo, teniendo en cuenta que este tipo de 

trabajo permite además desarrollar diferentes habilidades sociales, un aprendizaje 

colaborativo activo, desarrollo de actitudes de responsabilidad y liderazgo entre otras 

habilidades y, por otro lado, se conoce que la autorregulación es un factor importante 

que permite controlar emociones, actitudes y comportamientos, e  stos llevados al 

campo educativo con los estudiantes implicaría este control para lograr los 

aprendizajes esperados gestionando como dice Zimmerman las habilidades mentales; 

por lo que resulta de sumo interés la gestión de estos dos aspectos fundamentales 

como son el trabajo grupal y la autorregulación del aprendizaje al interior de las aulas, 

por lo que, este trabajo investigativo buscó establecer la relación existente entre estas 

dos variables, resultados que se ha sistematizado y se presenta en los siguientes 

apartados: 

Capítulo I, se ha considerado descripción de la realidad problemática, 

formulación del problema, justificación e importancia de la investigación, objetivos, 

hipótesis, delimitación y alcances de la investigación. Capítulo II, antecedentes de la 

investigación, sustento teórico de la investigación y definición de términos básicos. 

Capítulo III, metodología de la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, operacionalización de variables, validación y 

confiabilidad de instrumentos. Capítulo IV, se ha considera la matriz de datos y el 

tratamiento estadístico, prueba de hipótesis y discusión de resultados. Y, las 

conclusiones, recomendaciones y las referencias. 
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Capítulo I Aspectos de la realidad problemática 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Teniendo en cuenta que el trabajo en equipo, al interior de las aulas, favorece 

el desarrollo de diferentes habilidades sociales que ayudan a cumplir metas comunes y 

de otro lado, la autorregulación del aprendizaje que busca la puesta en práctica de la 

autorreflexión de los propios aprendizajes, se constituyen aspectos preponderantes 

para mejorar los niveles de aprendizaje, sin embargo, existen estudios que demuestran 

que estos en algunos casos, no están en los niveles adecuados; así por ejemplo, un 

estudio realizado en Ecuador por Suárez-Mendoza & Barcia-Briones (2022), pudieron 

determinar mediante la versión de padres de familia de niños de educación inicial que 

algunos de sus hijos tienen una inadecuada integración con otros niños de su edad, así 

el 22% de ellos no se integran y un 13% de padres respondieron que solo a veces; 

mientras en cuanto a la seguridad y confianza en las actividades grupales el 17% no 

demuestran estas capacidades y el 13% solo a veces, lo que demuestran escasas 

habilidades para la integración al grupo; en cuanto a la amabilidad como parte de las 

actitudes los representantes de los niños el 43% manifestaron que no demuestran esa 

actitud, el 13% solo a veces y; el 78% de padres manifiestan que los niños no tienen 

una autorregulación, por lo que, hacen seguidamente berrinches. 

Asimismo, Rivera Becerra (2020) en un estudio realizado en un distrito de 

Lima con docentes que tienen a cargo niños de educación inicial, logrando determinar 

que el 74% de niños solo en algunas ocasiones moderan los conflictos al interior de 

los grupos de trabajo y un 2% nunca moderan los conflictos grupales y de ellos, el 

24% solo a veces realizan acciones para resolver los conflictos del equipo de trabajo; 

en cuanto a la identificación con sus grupos de trabajo, 20% lo hacen ocasionalmente, 

el 58% ocasionalmente cumplen roles dentro del grupo de trabajo. 
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En cuanto a la autorregulación del aprendizaje, estudios de Cabrejos Zapata 

(2017) realizado con estudiantes de sexto grado de educación primaria en un distrito 

de Lima, pudo encontrar que el 55.8% de estudiantes demuestran solo un nivel medio 

y el 17.3% en un nivel bajo y; en cuanto al esfuerzo para realizar tareas el 52% se 

encuentran en un nivel bajo y el 14.8% en un nivel medio. En esta misma línea del 

análisis de la problemática la investigación de Sulca Vilcatoma (2023), realizado con 

estudiantes de quinto ciclo de la educación básica en Pisco, en el que pudieron 

determinar que el 73.3% de los estudiantes se ubican en un nivel bajo de 

autorregulación de sus aprendizajes, el 20.5% en un nivel medio y solamente el 6.2% 

se ubicaban en el nivel alto. 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre el trabajo en equipo y la autorregulación del 

aprendizaje en los niños y niñas del V ciclo de la institución educativa primaria 82435 

de Pilco – Celendín, 2022? 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación se justifica desde el aspecto teórico por cuanto se ha tenido en 

cuenta teorías que ayudan a comprender el trabajo en equipo desde la teoría 

sociocultural de Vygotsky, los principios de lo significa trabajo en equipo, las teorías 

y propuestas de la autorregulación como la de Zimmerman y otros aspectos teóricos 

que ayudaron a comprender las variables de estudio y, partiendo de ello, más el 

procesamiento de información se logra incrementar conocimiento en este campo 

valioso de los aspectos prácticos e internos (trabajo en equipo y autorregulación) del 

estudiante; desde el aspecto práctico esta investigación se justifica porque se indagó 

acerca de aspectos existentes que intervienen en el aprendizaje de los estudiantes y era 

necesario indagar sus niveles y las formas de interrelación entre ellas. 
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Desde el aspecto metodológico se justifica por el hecho que se aplicó el 

proceso de la investigación científica partiendo del planteamiento de la problemática, 

el planteamiento de una hipótesis y la validación de los instrumentos de recojo de 

información, por lo que, estos resultados tienen validez y confiabilidad y; desde el 

aspecto social, los resultados producidos resultan valiosos y se constituyen de fuente 

de información para docentes y otras personas que se interesan en el tema estudiado 

(trabajo en equipo y autorregulación del aprendizaje). 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Establecer la relación entre la autorregulación del aprendizaje y el trabajo en 

equipo en estudiantes de quinto ciclo de la institución educativa primaria 82435 de 

Pilco – Celendín, 2022 

1.4.2. Específicos 

- Determinar el nivel de trabajo en equipo de los estudiantes de quinto ciclo de 

la institución educativa primaria 82435 de Pilco – Celendín, 2022. 

- Determinar el nivel de autorregulación de los estudiantes del quinto ciclo de la 

institución educativa primaria 82435 de Pilco – Celendín, 2022. 

- Realizar el procesamiento estadístico para determinar el nivel de relación 

entre la variable trabajo en equipo y la autorregulación del aprendizaje de los 

estudiantes de quinto ciclo de la institución educativa primaria 82435 de Pilco – 

Celendín, 2022. 

1.5. Hipótesis 

Existe una relación significativa positiva entre el trabajo en equipo y la 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del quinto ciclo de la institución 

educativa primaria 82435 de Pilco – Celendín, 2022. 
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1.6. Delimitación y alcances de la investigación 

La investigación se circunscribió a observar la existencia de una asociación o 

no entre las variables trabajo en equipo y autorregulación de los aprendizajes en 

estudiantes de quinto y sexto de grado de educación primaria (V ciclo), de la 

institución educativa primaria 82435 ubicada en un contexto rural del distrito y 

provincia de Celendín; las 10 unidades muestrales se seleccionó mediante un muestreo 

no probabilístico circunstancial, por lo que, esta muestra no es representativa, en 

consecuencia los resultados a los que se arribaron son válidos únicamente para el 

grupo de estudio, no siendo posible su generalización. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacionales 

Maldonado y Padilla (2023) de la Universidad de la Costa de Barranquilla de 

Colombia, en su trabajo de investigación “Las habilidades blandas a través del 

aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación básica primaria”, cuyo 

objetivo fue elaborar programas de formación docente centrados en el aprendizaje 

colaborativo para fomentar el desarrollo de habilidades interpersonales en los 

alumnos, dicha investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, se aplicó un 

cuestionario para recoger información, en la muestra participaron 90 docentes. Los 

autores concluyen que coexiste una conexión entre las habilidades blandas y el 

aprendizaje colaborativo en relación con los procesos pedagógicos, donde los 

docentes tienden a asociar menos las habilidades blandas, en comparación con las 

estrategias utilizadas para promover un aprendizaje significativo, que son empleadas 

por la mayoría de ellos. 

Zorrilla (2020) de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en su tesis 

“Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales”, con el propósito de investigar el 

impacto del aprendizaje colaborativo en el desarrollo de capacidades blandas en 

estudiantes de primaria, donde se aplicó una investigación cuasi experimental de tipo 

exploratorio-descriptivo, en la muestra participaron 26 estudiantes entre mujeres y 

varones, como instrumento se utilizó un cuestionario CABS. Los resultados de la 

investigación indican en cuanto a la asertividad como parte de las conductas sociales, 

en el pre test 70.3% y en el pos test 72.01%; en conductas inhibidas, en el pre test 

17.73% y en el pos test 17.95% y; en conductas agresivas 11.97% y en el pos test 
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10.04%; aplicando la prueba estadísticas F de Hotelling obtuvo 2.24 = 0.123, p> = 

0.05, lo que indica que no se encontraron diferencias significativas en los cambios de 

conducta del pos test en relación al pre test, puesto que el p-valor son mayores a 

p=0.05. 

Aranguren Peraza (2022) de la Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez de Venezuela, en su estudio “Escuela inteligente y el desarrollo de las 

habilidades blandas”, con el objetivo de examinar cómo las competencias 

interpersonales contribuyen a la creación de una escuela inteligente, en el contexto de 

una investigación basada en documentos y reflexiones. El autor afirma que ambas 

variables conllevan a crear emociones de alegría como aspiración de sus participantes, 

es por ello que, durante el aprendizaje se debe de ejecutar actividades que complazcan 

las relaciones interpersonales, las emociones y metas a futuro. 

Chica et al. (2023) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de Ecuador, en 

su estudio de investigación “Aprendizaje colaborativo para favorecer las 

competencias emocionales”, cuyo propósito es recapacitar acerca del aprendizaje 

colaborativo como una táctica para promover las habilidades emocionales, dicho 

estudio es de tipo documental, llegando a concluir que el aprendizaje colaborativo 

tiene el potencial de estimular el crecimiento de las competencias emocionales en los 

alumnos, una de las razones para enfatizar este aspecto se basan en su capacidad para 

crear oportunidades de interacción más positivas entre los miembros de la comunidad 

estudiantil, tanto en el ámbito social como, gradualmente, en el entorno laboral futuro. 

Machado y Rivera (2023) de la Universidad Nacional de Chimborazo de 

Ecuador, en su investigación “Importancia de las habilidades blandas en el proyecto 

de vida de los estudiantes de educación básica media”, con la intención de realizar un 

análisis descriptivo de cómo los estudiantes perciben su proyecto de vida y las 
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competencias interpersonales que tienen para alcanzarlo, en esta investigación la 

metodología fue descriptiva, donde se aplicó una encuesta a 69 estudiantes. Los 

autores describen que, en cuanto a las metas para el futuro, la mayoría de los 

participantes describe sus aspiraciones (85,51 %), mientras que un 14,49 % no lo 

hace, siendo así muy importante las habilidades blandas para que los estudiantes 

compartan su proyecto de vida con su entorno familiar que es el más cercano. 

Nacionales 

Gomez Tafur (2023), de la Universidad César Vallejo, en su tema de 

investigación “Habilidades socioemocionales y aprendizaje cooperativo en 

estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Particular Simón Bolívar, 

Tarapoto 2023”, cuya finalidad fue establecer la conexión entre competencias 

socioemocionales y aprendizaje colaborativo, esta investigación es de tipo básica con 

un diseño no experimental, la muestra se conformó con 135 estudiantes; mediante la 

prueba de Chi-cuadrado el investigador logró demostrar que existe relación entre las 

habilidades socioemocionales y el aprendizaje cooperativo en estudiantes de primaria 

de la muestra de estudio, puesto que el nivel de significancia = 0.00 y se obtuvo un 

Chi cuadrado = 28.673, en consecuencia mientras más se fortalece la habilidades 

emocionales se incrementa el aprendizaje cooperativo.  

Navarro Ponce (2023) de la Universidad César Vallejo, en su tesis “Influencia 

del autocontrol en el aprendizaje colaborativo en estudiantes de una institución 

educativa pública de Cañete, 2023”, con el fin de analizar el impacto del autocontrol 

en el aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación primaria, estudio de tipo 

básica, con un diseño no experimental, cuya muestra estuvo conformada por 102 

estudiantes. Dicho autor describe que, de acuerdo al análisis de regresión logística 

ordinal se identificó una significancia estadística de 0.000, por debajo del umbral de 
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0.05, lo que llevó al rechazo de la hipótesis nula y concluye afirmando que el 

autocontrol tiene un impacto significativo en el aprendizaje colaborativo. 

Montero y Montero (2023) de la Universidad Nacional de Huancavelica, en su 

tema de investigación “Habilidades comunicativas y aprendizaje cooperativo en 

estudiantes de una institución educativa del distrito de Colcabamba – Huancavelica”, 

con el objetivo de analizar la correlación entre las habilidades comunicativas y el 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes, la investigación se desarrolló bajo un 

enfoque cuantitativo no experimental, donde participaron 123 estudiantes, a los cuales 

se les aplicó una encuesta para recoger información. Según los datos de frecuencia y 

porcentaje alcanzados para la variable de aprendizaje cooperativo, identificaron que el 

43,90%, se ubica en un alto nivel; el 52,03% en nivel medio y el 4,07% en un bajo 

nivel, estos datos sugieren que la mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento 

promedio en términos de interdependencia positiva, responsabilidad colectiva, 

liderazgo compartido y habilidades interpersonales. 

Magallanes Salvador (2024) de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión, en su tesis “Aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes de la I.E.E. N° 20820 "Nuestra Señora de Fátima" - 

Huacho, durante el año escolar 2021”, se planteó evaluar el impacto del aprendizaje 

colaborativo en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, este estudio 

corresponde a un diseño no experimental, dicha muestra de estudio lo conforman 100 

estudiantes del 5to grado de educación primaria. El autor determinó que el aprendizaje 

colaborativo tiene un efecto significativo en el desarrollo de las habilidades sociales 

puesto que, el 70,0% siempre brindan apoyo a sus participantes de equipo, el 10,0% 

casi siempre, el 12,0% a veces, el 6,0% casi nunca y el 2,0% nunca. 
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2.2. Sustento teórico 

2.2.1. Sustento teórico acerca del trabajo en equipo 

La teoría sociocultural de lev Vygotsky y el trabajo en equipo 

La teoría sociocultural fue desarrollada principalmente por el psicólogo ruso 

Lev Vygotsky a principios del siglo XX, Vygotsky creía que el desarrollo cognitivo de 

los individuos está fuertemente influenciado por las interacciones sociales y 

culturales, y que el lenguaje desempeña un papel fundamental en este proceso (Antón, 

2010). Esta teoría considera que los individuos aprenden observando y adoptando 

comportamientos de quienes los rodean, lo que implica que internalizan y hacen 

propios los modelos de conducta que les ofrece su sociedad, el refuerzo o la 

eliminación de las conductas aprendidas depende del tipo de estímulo que reciban 

(Paz et al., 2022). Del mismo modo, Antón (2010) identifica que la teoría 

sociocultural busca entender la estrecha relación entre el lenguaje y la mente, 

postulando que todo aprendizaje surge de un entorno social y que el lenguaje capacita 

a los seres humanos para desarrollar funciones mentales avanzadas como la memoria 

intencional, la atención voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el pensamiento 

racional, dándose el así el aprendizaje en un contexto colaborativo. 

Trabajo en equipo 

Un equipo representa una estructura específica de trabajo en la que se fomenta 

la colaboración para aprovechar el talento y la energía de sus miembros. Esta 

modalidad organizativa resulta especialmente eficaz para alcanzar estándares elevados 

de calidad en los aprendizajes (Gómez & Acosta, 2003), estos equipos educativos 

pueden estar formados por profesores, estudiantes, padres y otros miembros de la 

comunidad educativa, y pueden trabajar en proyectos específicos, programas escolares 

o actividades extracurriculares. Para Treviño & Abreu (2017) a un equipo se le 
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describe como un grupo pequeño de individuos con habilidades complementarias, 

unidos por un objetivo común, metas de rendimiento específicas y un enfoque de 

trabajo colaborativo en el que comparten responsabilidades de manera solidaria. 

Del mismo modo Matos et al. (2018) expone que el trabajo en equipo “se 

caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, basada en relaciones de 

confianza y de apoyo mutuo. Se centra en las metas trazadas en un clima de confianza 

y de apoyo recíproco entre sus integrantes, donde prevalezca la sinergia” (p. 228). 

Los términos de grupo y equipo de trabajo a menudo se utilizan 

indistintamente, pero tienen algunas diferencias clave en términos de estructura y 

funcionamiento. García et al. (2010) define al grupo de trabajo como un conjunto de 

personas que interactúan entre sí para realizar tareas relacionadas con su trabajo, pero 

no necesariamente trabajan de manera colaborativa ni comparten un objetivo común, a 

diferencia del equipo de trabajo, que implica un grupo de personas que colaboran de 

manera más estrecha, con roles y responsabilidades definidas, compartiendo un 

objetivo común y trabajando de manera coordinada para lograrlo (Mendoza et al., 

2019). 

Quezada et al. (2020) indican que de acuerdo a la organización existen algunos 

tipos de equipos: los que están organizados para resolver problemas, los mismo que 

comparten ideas, consejos y soluciones para mejorar los procesos; los de trabajos 

autodirigidos, los mismos que son autónomos no hay jefe ni líder, puesto que todos 

son responsables de planificar y programar su trabajo y asignarse sus tareas; los 

transfuncionales, que como objetivo tienen la identificación y solución de problemas, 

intercambiando información y organizando proyectos; los equipos virtuales, estos 

hacen uso de la tecnología interactiva para integrar a los miembros que se encuentran 

dispersos dentro o fuera de la organización. 
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Características del trabajo en equipo 

Abad et al. (2023) hace mención que el trabajo en equipo tiene características 

tales como: 

- La colaboración de varias personas que combinan sus habilidades y esfuerzos 

para lograr un objetivo común. 

- Participación de forma activa. 

- Comunicar sus ideas de manera clara y respetuosa. 

- Confiar en las habilidades y el compromiso de los miembros del equipo. 

- Roles y responsabilidades claras. 

-  Respeto y empatía entre todos. 

- Diversidad de habilidades y flexibilidad. 

Beneficios del trabajo en equipo 

En la idea de Treviño & Abreu (2017), el trabajo en equipo ayuda a preparar a 

los estudiantes para la vida adulta al desarrollar habilidades sociales y cognitivas, 

además de mejorar su experiencia educativa en general, estos beneficios incluyen: 

- Flexibilidad para afrontar cambios 

- Presentación de mejores trabajos 

- Desarrollo de las habilidades sociales 

- Aprendizaje cooperativo 

- Desarrollo de habilidades de liderazgo 

- Mejora el rendimiento académico 

- Fortalecimiento de la autonomía 
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Organización y funcionamiento de los equipos de trabajo 

Para el éxito del trabajo en equipo se necesita una buena organización y un 

funcionamiento armonioso, teniendo en cuenta esto, Petrone (2019) propone cuatro 

etapas importantes: 

- Conformación. Los miembros se reúnen, se conocen y comienzan a entender 

los objetivos y roles. Existe falta de liderazgo. 

- Tormenta. pueden surgir conflictos a medida que los miembros comienzan a 

trabajar juntos en cuanto a opiniones, estilos de trabajo, entre otros. 

- Normas. Los miembros comienzan a resolver sus diferencias y a establecer 

normas y procedimientos para el trabajo en equipo y se establecen formas más 

eficaces de comunicación. 

- Desempeño. En esta etapa, el equipo ha resuelto la mayoría de sus conflictos 

y trabaja de manera efectiva hacia el logro de sus objetivos. 

Es necesario resaltar que estos pasos no siempre se siguen en orden lineal y 

pueden experimentarse varias veces a lo largo de la vida de un equipo, especialmente 

cuando se incorporan nuevos miembros o surgen cambios significativos. 

Roles de participantes en un equipo de trabajo 

En un equipo de trabajo, cada miembro puede asumir diferentes roles 

dependiendo de sus habilidades, experiencia y personalidad, los mismos que pueden 

variar dependiendo de la estructura del equipo y las necesidades específicas de cada 

situación (Gómez & Acosta, 2003). Los roles más importantes que se debe de cumplir 

en un equipo de trabajo incluyen: 

- Liderazgo o coordinador. Responsable de guiar al equipo, tomar decisiones, 

delegar tareas, asegurarse de que se alcancen los objetivos, organizar y planificar las 

actividades del equipo asegurándose de que se cumplan los plazos y se asignen los 
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recursos adecuados (Aguirre et al., 2017). Además, es quien analiza el desempeño del 

equipo y propone mejoras para aumentar su eficiencia y efectividad 

- Facilitador. Ayuda a coordinar las actividades del equipo, actúa como un 

mediador neutral que fomenta la comunicación abierta, la colaboración y la resolución 

de problemas para que el equipo funcione de manera más eficiente y efectiva 

(Bonsfills, 2016). 

- Innovador. Contribuye con investigaciones, análisis y respuestas a los 

procesos en curso. Destaca por su habilidad para comunicarse efectivamente con el 

equipo y su entusiasmo y actitud positiva al abordar situaciones difíciles (Rodríguez 

de Asevedo, 2020). 

- Comunicador. Facilita la comunicación dentro del equipo, asegurándose de 

que la información se comparta de manera efectiva y se entienda correctamente 

(Gómez & Acosta, 2003). 

- Ejecutor. Se encarga de llevar a cabo las tareas asignadas, asegurándose de 

que se completen de manera efectiva y en tiempo (Ariza, 2023). 

Dimensiones del trabajo en equipo 

El trabajo en equipo abarca varias dimensiones que influyen en su efectividad 

y funcionamiento, dichas dimensiones son interdependientes e influyen mutuamente, 

siendo clave para el éxito del trabajo en equipo que todas ellas se desarrollen de 

manera equilibrada y efectiva. Esterkin (2019), propone cuatro dimensiones 

direccionado a cualquier equipo de trabajo: 

- Los miembros. Son las personas que forman parte del equipo y que 

colaboran entre sí para lograr un objetivo común, cumpliendo roles y 

responsabilidades específicas dentro del equipo, éstos deben comunicarse, colaborar y 

coordinar sus esfuerzos para alcanzar las metas establecidas (Esterkin, 2019). 
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- El proyecto. Es una tarea o conjunto de tareas específicas que se realizan 

para alcanzar un objetivo determinado dentro de un período de tiempo definido que 

varían en tamaño y complejidad (Treviño & Abreu, 2017). 

- El clima de trabajo. Este clima se forma a partir de la interacción entre los 

miembros del equipo y puede influir en su motivación, satisfacción laboral, 

productividad, colaboración efectiva, confianza mutua, respeto, comunicación abierta 

y el apoyo entre los miembros del equipo (Olivera et al., 2021). 

- El liderazgo. Es la capacidad de una persona para guiar, motivar, inspirar y 

dirigir a los demás miembros del equipo hacia el logro de metas y objetivos comunes 

(Rodríguez de Asevedo, 2020). 

Ventajas esenciales de trabajo en equipo 

El trabajo en equipo ofrece varias ventajas esenciales que pueden contribuir 

significativamente al éxito de una tarea. (Gómez & Acosta, 2003) expone ventajas a 

nivel de los participantes y grupos de trabajo: 

- La responsabilidad se comparte entre los miembros. 

- Se experimenta una mayor satisfacción en el trabajo. 

- Los logros y reconocimientos se comparten entre todos. 

- Se disfruta de la sensación de haber realizado un buen trabajo. 

- Favorece un mayor intercambio de conocimientos e información. 

- Promueve la generación de enfoques innovadores para resolver problemas. 

- Facilita la comprensión de las decisiones tomadas. 

- Diversifica las perspectivas. 
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Función docente en el aprendizaje en equipo 

La función docente dentro de los equipos de trabajo es fundamental para guiar, 

facilitar y apoyar el proceso de aprendizaje colaborativo (Ayoví Caicedo, 2019). Las 

funciones que desempeña un docente en este contexto son: 

- Facilitar la formación de equipos. 

- Promover la comunicación efectiva. 

- Guiar el proceso de resolución de problemas. 

- Estimular el pensamiento crítico. 

- Proporcionar retroalimentación constructiva. 

Autorregulación 

Es un “proceso formando por pensamientos autogenerados, emociones y 

acciones que están planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr la obtención de 

los objetivos personales” Zimmerman (como se citó en Panadero & Alonso-Tapia, 

2014, p. 11), es en este sentido que la autorregulación se refiere a las estrategias 

motivacionales de aprendizaje que el estudiante activa para poder alcanzar las metas 

fijadas por ellos mismos, asimismo esta implica “la selección de metas, conocimiento 

de las metas, mantenimiento del esfuerzo con una determinada orientación, cambio de 

dirección o re priorización, y la consecución de metas” Kaloy (como se citó en Lamas 

Rojas, 2008, p. 16). 

Por su parte Markus y Wurf (como se citó en Lamas Rojas, 2008), explican 

que la autorregulación se refiere a la “formulación de metas, planificación, 

observación, evaluación y reacción” (pp. 15-16) y que en ella intervienen tres aspectos 

como: a) las preferencias cognitivas, referidas a las intenciones o las autoobligaciones, 

b) preferencias emocionales, que implica los deseos y las ‘tentaciones’ y, c) las 
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preferencias procedimentales, que hacen referencia a los hábitos y esquemas de 

actuación dominante. 

Y desde la teoría socio cognitiva se entiende como un proceso autodirectivo en 

el que el estudiante transforma sus habilidades mentales en una serie de actividades y 

destrezas que le permite desarrollarse en las diversas áreas, evidenciándose en la 

proactividad y no tanto en la pasividad en las actividades de enseñanza (Cruz y otros, 

2017). 

Fases y procesos de la autorregulación 

Existen estudios de diferentes teóricos que tratan de explicar cuáles son las 

etapas de la autorregulación desde la metacognición. La teoría que más se utiliza es la 

de (Zimmerman, 2001), él nos plantea el modelo cíclico de la autorregulación dividida 

en tres etapas interrelacionadas entre sí: 

- Planificación. Los estudiantes establecen metas de aprendizaje, identifican las 

estrategias necesarias para alcanzar esas metas y desarrollan un plan de acción. También 

identifican los recursos necesarios y la forma de cómo gestionar su tiempo de manera 

efectiva (Eliosa, 2022). 

- Ejecución. El autocontrol y la autoobservación son fundamentales para 

mantener la concentración y el esfuerzo. Durante esta etapa, el monitoreo constante es 

clave y puede lograrse a través del autoregistro, lo que nos permite identificar los 

obstáculos que encontramos y las estrategias o procesos utilizamos en el proceso 

(Eliosa, 2022). 

- Autorreflexión. Implica utilizar estrategias de autoevaluación y 

autorreacción, donde atribuimos nuestro desempeño al éxito o fracaso, lo que influye 

en nuestra reacción de satisfacción personal y en la decisión de involucrarnos en 

situaciones similares en el futuro (Eliosa, 2022). 
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Teorías de la autorregulación 

El concepto de autorregulación aparece en la Teoría del aprendizaje Social, 

propuesto por Albert Bandura a través de su perspectiva socio cognitiva y que, luego 

Zimmerman la redefiniera como aquellos procesos cognitivos, comportamentales y 

afectivos que orientan la consecución de metas (Cruz y otros, 2017). La Teoría 

Sociocognitiva de Bandura, explica que la motivación para la autorregulación son las 

metas personales, la autoeficacia y las expectativas de resultado. 

Por su parte la Teoría de la Volición de Corno, añade a la propuesta anterior, el 

valor de la meta y de mantener la atención durante la actividad.  Y la Teoría 

Vigotskiana prestó mucha atención a la motivación para la autorregulación y que esta 

surge del deseo del propio niño para mejorar su autocontrol, relacionarse con los 

demás y el control de su entorno. Y desde las teorías constructivistas, se explica desde 

el deseo intrínseco de la persona de encontrar respuestas a las preguntas intentando 

encontrar el equilibrio tras el conflicto cognitivo (Panadero & Alonso-Tapia, 2014). 

2.2.2. Sustento teórico de la autorregulación del aprendizaje 

Aprendizaje 

Guirado et al. (2022), define al aprendizaje como un proceso mediante el cual 

adquirimos conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través de la experiencia, 

la enseñanza, el estudio o el entrenamiento, también se considera como un proceso 

continuo y dinámico que implica la adquisición y la integración de nuevas ideas o 

comportamientos, que pueden influir en nuestra forma de pensar, actuar o sentir. De 

igual manera, Bermúdez (como se citó en Pérez & Hernández, 2014) lo reconoce 

como un proceso que ocurre en diversas situaciones de la vida de una persona, donde 

puede adquirir conocimiento a partir de la experiencia con objetos, fenómenos y 
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personas de su entorno, siendo un proceso universal y se da en cualquier contexto 

propicio para adquirir nueva información. 

Según (Molerio et al., 2007) el aprendizaje es un proceso continuo de 

transformaciones que ocurren a lo largo de nuestra historia personal y en la historia en 

general. Este proceso implica una actividad activa y personal en la que construimos y 

reconstruimos conocimientos, descubriendo el significado personal y la importancia 

vital de ese conocimiento. Del mismo modo, (Esteban Ochoa, 2022) considera que es 

un proceso donde los estudiantes incorporan y dan sentido a los conocimientos que se 

les enseñan, ya sea de manera consciente o inconsciente, en un entorno estructurado o 

no estructurado, formal o informal. Sumado a esto es que cada persona aprende de 

manera diferente a los demás, dependiendo de los ritmos de aprendizaje que posee 

cada persona. 

Autorregulación del aprendizaje 

Durante los últimos años, el concepto de autorregulación ha sido empleado en 

diversos contextos para describir cómo las personas gestionan y controlan sus propios 

pensamientos, emociones, impulsos y acciones para alcanzar sus objetivos. Bajo la 

misma idea (Ronqui et al., 2021), considera que la autorregulación está orientada a los 

procesos donde las persona controlan de manera sistemática sus pensamientos, 

emociones, con el fin de lograr lo que proponen y vencer a los obstáculos que se le 

presentan durante el proceso.  

El concepto del aprendizaje autorregulado, originado en entornos académicos, 

se aplica específicamente al ámbito escolar, Zimmerman (como se citó en Berridi & 

Martínez, 2017) propuso este término, definiéndolo como el nivel en el cual los 

estudiantes se involucran de manera metacognitiva, motivacional y conductual en sus 
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procesos de aprendizaje. Es decir, los estudiantes emplean pensamientos, emociones y 

acciones para alcanzar las metas educativas que ellos mismos establecen. 

Según Boekaerts (como se citó Trías & Huertas, 2020) el aprendizaje 

autorregulado es vista “como un proceso multicomponencial, multinivel, interactivo y 

autodirigido orientado al cumplimiento de los objetivos propios” (p. 27). Esto nos 

conlleva a preguntarnos qué es lo que debemos de hacer para lograr lo que nos 

proponemos y conseguirlo, además permite establecer objetivos claros para poder 

encaminar nuestra meta. 

Características de estudiantes que autorregulan su aprendizaje 

Los estudiantes que han logrado la autorregulación de sus aprendizajes 

cumplen ciertas características que lo hacen único. A continuación, se presentan 

alguna (González Larrea, 2021):  

- Dominio cognitivo apropiado 

- Desarrollan un plan de acción para lograr sus metas 

- Participación activa 

- Confianza en su capacidad para tener éxito 

- Manejo de emociones 

- Persistencia ante desafíos que se le presenten 

-  Interés en las tareas 

Procesos de la autorregulación del aprendizaje 

En el aprendizaje autorregulado, los estudiantes participan activamente en la 

consecución de sus metas de aprendizaje, establecen metas o propósitos y se esfuerzan 

por alcanzarlos. Se monitorean constantemente a sí mismos y ajustan sus acciones y 

pensamientos en un proceso autónomo. (Díaz et al., 2010) plantea que existen tres 

procesos de la autorregulación del aprendizaje: 
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- Planificación o disposición al aprendizaje. Antes de comenzar, el 

estudiante examina la tarea y su entorno, establece metas de aprendizaje y planifica 

cómo utilizar estrategias y organizar sus recursos. 

- Ejecución. Es un proceso de estudio donde, mediante la autoobservación de 

sus propios procesos, el estudiante puede organizar los contextos y recursos 

necesarios, así como controlar sus acciones y emociones para alcanzar sus metas. 

- Evaluación. Se trata de usar estrategias para comprobar si se han alcanzado 

los objetivos establecidos y establecer nuevas metas de aprendizaje. 

Factores de la autorregulación del aprendizaje 

Según García Montalvo (2020), los factores que intervienen en el logro de las 

habilidades de autorregulación de los aprendizajes giran alrededor de los estudiantes: 

Factor 1. Conciencia metacognitiva activa. Es la capacidad que tienen los 

estudiantes para ser conscientes de sus propios procesos de pensamiento y 

aprendizaje, incluyendo la capacidad de planificar, monitorear y evaluar su propio 

aprendizaje de manera reflexiva (García Montalvo, 2020). 

Factor 2. Control y verificación. Definida como la capacidad para regular el 

comportamiento, atención y emociones durante el proceso de aprendizaje (Eliosa, 

2022). 

Factor 3. Esfuerzo diario en la realización de las tareas. Es la dedicación y 

persistencia que los estudiantes aplican en la realización de sus tareas (Trías & 

Huertas, 2020). 

Factor 4. Procesamiento activo durante las clases. Participación activa en el 

proceso de aprendizaje, mediante la formulación de preguntas, la búsqueda de 

información y aplicación de estrategias de aprendizaje efectivas (González Larrea, 

2021). 
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Autorregulación y aprendizaje autorregulado 

La autorregulación se refiere al proceso mediante el cual los individuos guían 

sus propias acciones, pensamientos y emociones hacia metas deseadas. Este proceso 

implica planificación, monitoreo y evaluación del progreso hacia las metas, así como 

ajustes en el comportamiento y estrategias cuando sea necesario (Panadero & Tapia, 

2014). 

Por otro lado, Ronqui et al. (2021), afirma que el aprendizaje autorregulado es 

un tipo específico de la autorregulación que se centra en cómo los estudiantes dirigen 

sus propios procesos de aprendizaje. Esto nos indica que los estudiantes 

autorregulados son capaces de establecer metas a nivel cognitivo y las formas de 

cómo los va a lograr, maneja sus emociones y utiliza técnicas de aprendizaje para 

mejorar si cree que es necesario, siendo fundamental para el éxito académico y la 

adquisición de habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Estrategias de autorregulación del aprendizaje 

Las estrategias de autorregulación son herramientas esenciales que los 

estudiantes pueden utilizar para gestionar su aprendizaje de manera efectiva. En ese 

sentido, González Larrea (2021) presenta algunas estrategias de autorregulación del 

aprendizaje con el fin de desarrollar autonomía y eficacia en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes: 

- Enseñar metacognición. Ayuda a los estudiantes a comprender sus propios 

procesos de pensamiento y aprendizaje, reflexionando y preguntándose sobre cómo 

aprenden mejor y monitorear su progreso (Panadero & Tapia, 2014). 

- Establecer metas claras. Para que los estudiantes establezcan metas 

específicas, alcanzables y relevantes para su aprendizaje. 



35 
 

- Proporcionar retroalimentación constructiva. Ofrecer la retroalimentación 

específica y constructiva sobre el desempeño de los estudiantes para que puedan 

mejorar y ajustar su enfoque (González Larrea, 2021). 

- Fomentar la autoevaluación. Los estudiantes deben de evaluar su propio 

trabajo y cómo va a mejorarlo de manera crítica. 

- Enseñar habilidades de resolución de problemas. Los estudiantes 

desarrollan habilidades para identificar problemas, generar soluciones y evaluar su 

efectividad. 

- Promover la automotivación. Permitir la motivación intrínseca al 

proporcionar opciones y permitir que los estudiantes tengan control sobre su 

aprendizaje en la medida de lo posible (Fuentes, 2019). 

Las emociones y la autorregulación del aprendizaje 

Las emociones desempeñan un papel crucial en la autorregulación del 

aprendizaje porque influyen en la motivación, la atención, la memoria y la toma de 

decisiones. Asimismo, cuando los estudiantes son capaces de reconocer, entender y 

regular sus emociones, tienen más probabilidades de tener éxito en su aprendizaje 

(Cossini et al., 2017). Por otro lado, las emociones negativas, como el miedo al 

fracaso o la frustración, pueden obstaculizar el proceso de aprendizaje si no se 

manejan adecuadamente. 

Enseñar a los estudiantes a reconocer sus emociones, a comprender cómo 

afectan su aprendizaje y a desarrollar estrategias para regularlas es una parte 

importante de promover la autorregulación del aprendizaje lo que les permite aprender 

de manera más efectiva y lograr un mayor éxito en la escuela y la vida (González 

Larrea, 2021). 
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2.3. Definición de términos básicos 

- Autoevaluación. Desde el punto de vista del estudiante, se entiende como “el 

control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y 

motivación a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que ha 

establecido”. Zimmerman (como se citó en Panadero & Alonso-Tapia, 2013, pp. 554-

555) 

- Colaboración. “Significa trabajar responsablemente y voluntariamente 

dentro de un equipo para lograr objetivos comunes, demostrando respeto por las 

contribuciones de cada miembro del grupo, siendo flexible y haciendo compromisos 

cuando sea necesario” FCH (como se citó en educachile.cl, s.f., párr 2) 

- Confianza. Implica reconocer las capacidades y habilidades de los demás, 

gestionando expectativas, delegando tareas, promoviendo intenciones de intereses de 

comunes y saber mantener acuerdos (Reina y otros, 2018).  

- Estrategias de aprendizaje. Son secuencias de procedimientos o planes de 

nivel superior que implican técnicas o tácticas orientados hacia la consecución de 

metas de aprendizaje (Universidad Estatal a Distancia - Costa Rica, s.f.). 

- Flexibilidad cognitiva. Es la capacidad de podernos darnos cuenta de lo que 

estamos haciendo, si funciona o no y poder reajustar nuestros pensamientos, opiniones 

conductas que nos permitan adaptarnos al entorno y a las nuevas situaciones 

(CogniFit, 2024).  

- Liderazgo. Es una habilidad que permite en los niños tener el control de sus 

capacidades para guiar y hacer que sucedan las cosas, ayuda a resolver problemas de 

manera creativa, les permite trabajar en equipo y la colaboración con sus pares, el 

liderazgo desarrolla en los niños la responsabilidad (campKupugani, 2023). 
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- Metacognición. “Se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje”. (Chrobak, s.f., párr. 19) 

- Motivación intrínseca. Es el interés y estímulo interno que demuestra una 

persona para realizar una determinada actividad, desde el punto de vista del 

aprendizaje, esta se manifiesta en las ganas que tiene el estudiante por aprender 

(Álvarez & Rojas, 2021). 

- Respeto. Es un valor humano que permite reconocer, aceptar y apreciar las 

cualidades de los demás, es decir, reconocer el valor y derechos propios y el de los 

otros (Oliveros Donohue, 2018). 

- Responsabilidad. Referido al cumplimiento de las obligaciones en todo su 

sentido, asumir las consecuencias de nuestra propias decisiones y acciones (De 

Febres, 2007). 

- Resolución de conflicto. En primer lugar, es la aplicación de estrategias que 

permitan prevenir conflictos y en segundo término resolver eficazmente los que ya se 

han dado o existen en el aula o grupo de trabajo considerando cada situación 

problemática como un espacio de aprendizaje y un ejercicio práctica para la buena 

convivencia para el trabajo escolar (Vaello Orts, 2003) 
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Capítulo III  

Marco metodológico 

3.1. Metodología 

3.1.1. Enfoque 

Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, positivista, el 

mismo que trata de explicar las realidades mediante principios hipotéticos deductivos 

como lógica metodológica y, en el ámbito educativo la aspiración de este paradigma 

es descubrir leyes (regularidades) educativas, partiendo de la operativización de las 

variables; como instrumentos de recojo de información de pueden utilizar test, 

cuestionarios, observaciones sistemáticas y el análisis de datos se realiza mediante la 

estadística descriptiva e inferencial (Arnal y otros, 1992), aspectos que se ha tenido en 

cuenta y se ha aplicado en este estudio para poder determinar la relación entre trabajo 

en equipo y autorregulación de los aprendizajes en estudiantes de quinto ciclo de  

educación primaria. 

3.1.2. Tipo 

Este estudio, según la intervención del investigador, se clasifica dentro de los 

estudios sin intervención, denominado como observacionales en el que no existe 

intervención del investigador que busque modificar resultados en las mediciones, es 

así que, en este tipo de investigación los datos son reflejo natural de los eventos (Supo 

& Zacarías, 2020); proceso observacional que se ha realizado para recoger y 

sistematizar información acerca de la variable trabajo en equipo y autorregulación de 

los aprendizajes en los estudiantes de la muestra de estudio. 

3.1.3. Método de investigación 

Para la ejecución de esta investigación se aplicó el método observacional de 

tipo Ex-Pos-Facto, el que “consiste en investigar posibles relaciones causales 
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observando manifestaciones y resultados que ya tuvieron lugar” (Sánchez & Reyes, 

2017, p. 67), es decir, se parte de la observación de una situación terminal actual para 

identificar posibles factores causales a manera de asociación o correlación entre 

hechos; estos hechos o factores observados en la muestra de estudio fueron las 

variables trabajo en equipo y la autorregulación en el que se buscó determinar el nivel 

de asociación entre ellas. 

3.1.4. Diseño de investigación 

En la ejecución de esta investigación se aplicó el diseño descriptivo 

correlacional, no experimental, porque “se observa el fenómeno tal como se da en su 

contexto natural para posteriormente analizarlos, no genera ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente” 

(Hernández y otros, 2010, p. 149); tal como en este caso se ha buscado establecer 

algún tipo de relación entre el trabajo en equipo y la autorregulación del aprendizaje 

en los estudiantes de la muestra de estudio. 

Para la aplicación del diseño, se toma la propuesta de Sánchez & Reyes 

(2017): 

 

En donde: 

M: Estudiantes del quinto ciclo de la institución educativa primaria 82432 de Pilco – 

Celendín 

OX: Observación del trabajo en equipo 

Oy: Observación de la autorregulación del aprendizaje 

r: Relación entre las variables (x – y) 
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3.2. Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población 

Tabla 1  

Distribución poblacional del estudio 

Institución educativa 
Quinto grado Sexto grado 

Total 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

82443 – Cashaconga  5 4 5 0 14 

82398 – Huañambra  4 2 1 2 9 

82118 – Poyuntecucho  2 1 1 2 6 

82434 – La Huaylla 3 2 6 3 14 

82432 – Pilco 1 4 3 2 10 

Total 15 13 16 9 53 

Nota. Los datos fueron tomados de las nóminas de matrícula del período académico 2023. 

3.2.2. Muestra 

Tabla 2  

Distribución de la muestra de estudio 

Institución educativa 
Quinto grado Sexto grado 

Total 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

82432 – Pilco 1 4 3 2 10 

Nota. Los datos fueron tomados de la nómina de matrícula del período académico 2023. 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Tabla 3  

Ficha técnica del instrumento para el recojo de información de la variable formación 

de grupos (V1) 

Características 

Nombre del instrumento  

 

Ficha de observación 

Dirigido 

 

Estudiantes de V ciclo de educación primaria 

Procedencia 

 

Elaborado por la tesista 

Propósito 

 

Observar el nivel de trabajo grupal 

Forma de administración 

 

Observación directa 

Número de indicadores 

 

10 
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Dimensiones a evaluar - Formación de grupos (D1) 

- Comunicación (D2) 

- Confianza (D3) 

- Motivación (D4) 

 

Escala de valoración - Nunca (1) 

- A veces (2) 

- Siempre (3) 

 

Baremos 

Dimensión 1 

- No muy predispuesto [2 – 3] 

- Algo predispuesto [4 – 5] 

- Predispuesto [ 6 ] 
 

Dimensión 2, 3 y 4 

- Deficiente [2 – 3] 

- Regular [4 – 5] 

- Bajo [ 6 ] 
 

De la variable trabajo en equipo 

- Deficiente [10 – 16] 

- Regular [17 – 23] 

- Bajo [24 – 30] 
Nota. La tabla contiene los datos básicos del instrumento para el recojo de información de la variable 

formación de grupos 

 

Tabla 4  

Ficha técnica del instrumento para el recojo de información de la variable 

autorregulación de los aprendizajes (V2) 

Características 

Nombre del instrumento  

 

Cuestionario 

Dirigido 

 

Estudiantes de V ciclo de educación primaria 

Procedencia 

 

Elaborado por la tesista 

Propósito 

 

Determinar el nivel de autorregulación del aprendizaje 

Forma de administración 

 

Entrevista 

Número de indicadores 

 

10 

Dimensiones a evaluar - Disposición al aprendizaje (D1) 

- Acciones para la construcción del aprendizaje (D2) 

- Autocontrol (D3) 

- Evaluación (D4) 

 

Escala de valoración - Casi nunca (1) 

- A veces (2) 

- Siempre (3) 

 

Baremos 
Dimensión 1 

- Muy escasa [3 – 5] 
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- Alguna disposición [6 – 7] 

- Buena [8 – 9] 

 

Dimensión 2 

- Muy escasas [3 – 5] 

- Algunas [6 – 7] 

- Bastante [8 – 9] 

 

 
Dimensión 3 

- Muy escasa [2 – 3] 

- Regular [4 – 5] 

- Buena [ 6 ] 
 

Dimensión 4 

- Muy escasa [2 – 3] 

- En algunas ocasiones [4 – 5] 

- Siempre [ 6 ] 

 

 
De la variable autorregulación del aprendizaje 

- Muy escasa [10 – 16] 

- Regular [17 – 23] 

- Buena [24 – 30] 

 
Nota. La tabla contiene los datos básicos del instrumento para el recojo de información de la variable 

autorregulación de los aprendizajes 
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3.4. Operacionalización de variables 

Tabla 5  

Operacionalización de la variable trabajo en equipo (V1) 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 

T
ra

b
aj

o
 e

n
 e

q
u
ip

o
 

Se entiende por equipo a 

una entidad compleja, 

dinámica y adaptable en 

el que se tiene en cuenta 

al individuo, al equipo y 

la organización interna y 

que, para trabajar en 

equipo se requiere la 

movilización de 

recursos, conocimientos, 

habilidades y actitudes 

que permitan adaptarse 

al equipo con el fin de 

alcanzar metas comunes 

junto a los que integran 

(Torrelles y otros, 2011)  

La variable se midió a 

través de cuatro 

dimensiones y 10 

indicadores, mediante 

los cuales se observó los 

indicios que nos 

permitieron inferir el 

nivel de trabajo en 

equipo, las categorías 

utilizadas fueron: 

siempre (3), a veces (2) 

y nunca (1). 

Formación de grupos 

- Participa en la formación de 

grupos 

- Acepta la formación de grupos 

Ficha de 

observación 

Comunicación 

- Comunicación fluida con sus 

compañeros 

- Comunicación fluida con la 

docente 

Confianza 

- Evalúa los resultados de su trabajo 

- Es consciente de sus aprendizajes 

- Demuestra confianza en sí mismo 

Motivación  

- Reflexiona sobre sus aprendizajes 

- Busca cumplir con los trabajos 

- Persevera para encontrar 

resultados 
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Tabla 6  

Operacionalización de la variable autorregulación de los aprendizajes (V2) 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento 

A
u
to

rr
eg

u
la

ci
ó
n
 d

e 
lo

s 
ap

re
n
d
iz

aj
es

 

“Es un proceso de 

autorreflexión y acción 

en que el estudiante 

estructura, monitorea y 

evalúa su propio 

aprendizaje” 

Zimmerman y Schunk 

(como se citó en Ganda 

& Boruchvitch, 2018, p. 

72) 

La variable se midió a 

través de cuatro 

dimensiones y 10 

indicadores, mediante 

los cuales se observó los 

indicios que nos 

permitieron inferir el 

nivel de autorregulación 

del aprendizaje, las 

categorías utilizadas 

fueron: siempre (3), a 

veces (2) y nunca (1). 

Disposición al 

aprendizaje 

- Examina la tarea a realizar 

- Planifica procesos para lograr los 

aprendizajes 

- Establece metas de aprendizaje 

Cuestionario 

Acciones para la 

construcción del 

aprendizaje 

- Identifica procesos para lograr sus 

metas de aprendizaje 

-  Organiza los recursos necesarios 

- Demuestra automotivación y 

persistencia para aprender 

- Reajusta procesos de aprendizaje 

cuando es necesario 

Autocontrol 

- Controla sus acciones para que le 

conlleven al aprendizaje 

- Controla sus emociones que le 

conlleven al logro de metas 

Evaluación  

- Realiza práctica metacognitivas 

sobre su aprendizaje 

- Comprueba si ha logrado las 

metas propuestas  
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3.5. Validación y confiabilidad de instrumentos 

3.5.1. Validación 

Tabla 7  

Validación de instrumentos de recojo de información 

Validadores 
Valoración ficha de 

observación 

Valoración 

cuestionario 

Validador 1 80% 80% 

Validador 2 80% 80% 

Validador 3 100% 90% 

Valor promedio 86.6% 83.3% 

Nota: Estos datos pertenecen a la valoración porcentual de cada uno de los expertos 

3.5.2. Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a 

ocho estudiantes de quinto ciclo de una institución educativa del nivel primaria 

multigrado con características similares a la muestra de estudio. Posteriormente se 

procesó estadísticamente aplicando Alfa de Cronbach para ambos instrumentos. 

Coeficiente de Cronbach para el instrumento ficha de observación 

Fórmula: 

𝛼 =  
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 

𝛼 ∶ Coeficiente de alfa de Cronbach 

K: Es el número de ítems 

∑ 𝑆𝑖
2: Sumatoria de las varianzas de los ítems 

𝑆𝑇
2: La varianza de la suma de los ítems 
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Tabla 8  

Matriz de la prueba piloto variable trabajo grupal 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Suma 

de 

Ítems Estud.                      
e1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2  25 

e2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3  24 

e3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2  19 

e4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2  25 

e5 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2  22 

e6 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1  16 

e7 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1  18 

e8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  19 

             

             

VARP 0.61 0.61 0.19 0.44 0.11 0.36 0.19 0.23 0.23 0.25 ST
2 : 10.50 

Nota: Datos que corresponden a la muestra del grupo piloto. 

 

K = 10 

∑ 𝑆𝑖
2 = 3.34 

𝑆𝑇
2 = 10.50 

Reemplazando en la fórmula se tiene 

𝛼 =  
10

10 − 1
[1 −

3.34

10.50
] 

𝜶 = 𝟎. 𝟕𝟔 

Interpretación: El coeficiente de alfa de Cronbach alcanzó un α =0.76, 

estadístico que indica que instrumento está dentro de un nivel buena de confiabilidad. 
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Coeficiente de Cronbach para el instrumento cuestionario 

Tabla 9 M 

Matriz de la prueba piloto de la variable autorregulación del aprendizaje 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Suma 

de 

Ítems Estud.                      
e1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 

e2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1  17 

e3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2  17 

e4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2  13 

e5 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2  14 

e6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  11 

e7 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1  17 

e8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  19 

             

             

VARP 0.23 0.25 0.19 0.48 0.23 0.23 0.19 0.23 0.23 0.19 ST
2 : 8.25 

Nota: Datos que corresponden a la muestra del grupo piloto. 

 

K = 10 

∑ 𝑆𝑖
2 = 2.47 

𝑆𝑇
2 = 8.25 

Reemplazando en la fórmula se tiene 

𝛼 =  
10

10 − 1
[1 −

2.47

8.25
] 

𝜶 = 𝟎. 𝟕𝟖 

Interpretación: El coeficiente de alfa de Cronbach alcanzó un α =0.78, 

estadístico que indica que instrumento está dentro de un nivel buena de confiabilidad. 
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Capítulo IV  

Resultados de la investigación 

4.1. Matriz de datos 

Tabla 10  

Matriz de datos de la variable trabajo grupal 

N° 
Formación de grupos Comunicación Confianza Motivación 

Puntaje total Nivel 
1 2 Ptj. 3 4 Ptj. 5 6 7 Ptj. 8 9 10 Ptj. 

1 
1 2 3 1 3 4 1 3 3 7 1 2 1 4 18 Regular 

2 
2 3 5 2 3 5 2 3 2 7 2 2 2 6 23 Regular 

3 
2 2 4 2 2 4 1 2 2 5 2 1 2 5 18 Regular 

4 
1 3 4 1 3 4 1 3 3 7 1 2 1 4 19 Regular 

5 
2 3 5 2 3 5 2 2 3 7 2 2 2 6 23 Regular 

6 
3 3 6 3 2 5 3 3 3 9 3 2 3 8 28 Buena 

7 
1 2 3 1 3 4 1 2 2 5 1 2 1 4 16 Deficiente 

8 
2 3 5 2 3 5 2 3 3 8 2 3 2 7 25 Buena 

9 
3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 2 3 8 29 Buena 

10 
2 3 5 3 3 6 3 3 3 9 3 3 2 8 28 Buena 

Nota. Los datos por cada dimensión indican: 1 = nunca, 2 = a veces y 3 = siempre, la columna (Ptj.) es la sumatoria de las codificaciones de cada respuesta por dimensión. 
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Tabla 11  

Matriz de datos de la variable autorregulación del aprendizaje 

N° 
Disposición al aprendizaje 

Acciones para la ejecución 

del aprendizaje 
Autocontrol Evaluación 

Puntaje total Nivel 

1 2 3 Ptj. 4 5 6 Ptj. 7 8 Ptj. 9 10 Ptj. 

1 1 1 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 1 3 14 Muy escasa 

2 2 2 2 6 2 2 2 6 1 2 3 2 1 3 18 Regular 

3 2 1 1 4 2 2 2 6 2 1 3 1 2 3 16 Muy escasa 

4 1 1 2 4 1 1 1 3 2 2 4 1 1 2 13 Muy escasa 

5 2 2 2 6 2 1 2 5 1 2 3 1 2 3 17 Regular 

6 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 3 2 1 3 13 Muy escasa 

7 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3 12 Muy escasa 

8 2 2 2 6 2 1 2 5 1 2 3 2 2 4 18 Regular 

9 2 2 1 5 1 2 1 4 1 2 3 1 1 2 14 Muy escasa 

10 1 3 1 5 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3 14 Muy escasa 

Nota. Los datos por cada dimensión indican: 1 = nunca, 2 = a veces y 3 = siempre, la columna (Ptj.) es la sumatoria de las codificaciones de cada respuesta por dimensión. 
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4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

4.2.1. Tratamiento estadístico de la variable trabajo grupal (V1) 

Tabla 12  

Disponibilidad para la conformación de grupos 

1. Formación de grupos f % 

No muy predispuesto (2- 3) 2 20.0 

Algo predispuesto (4 - 5) 6 60.0 

Predispuesto (6) 2 20.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 10. 

Figura 1  

Disponibilidad para la conformación de grupos 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 12. 

 

Descripción. Se observa en la tabla 12 y figura 1, en cuanto a la disponibilidad de los 

estudiantes para formar grupos de trabajo, en su mayoría (60%) muestran algo de 

predisposición, mientras que un 20% siempre se muestran predispuestos, así como 

otro 20% que no se muestran muy predispuestos para esta acción. De ello, se puede 

inferir que algunos estudiantes, en algunas oportunidades están predispuestos a 

conformar, compartir y aceptar a los diferentes integrantes de grupo. 
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60.0

20.0
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40.0
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Tabla 13  

Nivel de comunicación en el trabajo grupal 

2. Comunicación f % 

Deficiente (2-3) 0 0.0 

Regular (4-5) 8 80.0 

Buena (6) 2 20.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 10. 

 

Figura 2  

Nivel de comunicación en el trabajo grupal 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 12. 

 

Descripción. Se aprecia en la tabla 13 y figura 2, en cuanto a la comunicación al 

interior de los equipos de trabajo, en su gran mayoría (80%) se encuentran en un nivel 

regular o medianamente dialogantes y solamente un 20% de ellos que sí demuestran 

actitudes dialogantes. De esto se desprende que, la mayoría de estudiantes muestran en 

ciertas ocasiones apertura para dialogar con sus compañeros de grupo y con la docente 

de aula. 
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Tabla 14  

Nivel de confianza al interior del grupo de trabajo 

3. Confianza f % 

Deficiente (3 - 5) 2 20.0 

Regular (6 -7) 4 40.0 

Buena (8 - 9) 4 40.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 10. 

 

Figura 3  

Nivel de confianza al interior del grupo de trabajo 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 13. 

 

Descripción. En cuanto a los niveles de confianza para trabajar al interior de los 

grupos, se aprecia en la tabla 14 y figura 3, el 40% de estudiantes demuestran una 

buena confianza, otro 40% una regular confianza, mientras que el 20% muestran tener 

una confianza deficiente para poder accionar en los trabajos grupales. De ello se 

desprende que son pocos los estudiantes que pueden hacer una evaluación del trabajo 

grupal, hacer un esfuerzo para cumplir con la tarea encomendada y perseverar en la 

búsqueda de resultados. 
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Tabla 15  

Motivación para el trabajo grupal 

4. Motivación f % 

Deficiente (3 - 5) 4 40.0 

Regular (6 -7) 3 30.0 

Buena (8 - 9) 3 30.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 10. 

 

Figura 4  

Motivación para el trabajo grupal 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 14. 

 

Descripción. Se aprecia en la tabla 15 y figura 4, en cuanto a la motivación para el 

trabajo grupal, el 40% muestra una deficiente o muy poca motivación para el trabajo 

grupal; el 30% demuestra una motivación media o regular y solamente 30% de ellos 

demuestran una buena motivación e iniciativa para realizar los trabajos grupales. Las 

cifras permiten deducir que los estudiantes en su mayoría no sienten atracción y 

motivación para realizar trabajos grupales. 
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Tabla 16  

Nivel del trabajo grupal de los estudiantes de la muestra de estudio 

Trabajo en equipo f % 

Muy poco participativo (10 - 16) 1 10.0 

Algo involucrado (17 - 23) 5 50.0 

Muy involucrado (24 - 30) 4 40.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 10. 

 

Figura 5  

Nivel del trabajo grupal de los estudiantes de la muestra de estudio 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 14. 

 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 16 y figura 5, en cuanto al trabajo grupal, 

solo la mitad del grupo (50%) de estudiantes se muestran algo involucrados, solo un 

40% de ellos se muestran muy involucrados en el grupo y el 10% de estudiantes 

demuestran muy poca participación. Estos datos permiten inferir que son poco los 

estudiantes que se encuentran predispuestos para formar grupos, tener una buena 

comunicación con sus pares, demostrar una confianza y motivación de trabajo. 
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4.2.2. Tratamiento estadístico de la variable autorregulación del aprendizaje (V2) 

Tabla 17  

Nivel de disposición para el aprendizaje 

1. Disposición al aprendizaje f % 

Muy escasa (3 - 5) 7 70.0 

Alguna disposición (6 - 7) 3 30.0 

Buena (8 - 9) 0 0.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 6  

Nivel de disposición para el aprendizaje 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 15. 

 

Descripción. En cuanto a la disposición para el aprendizaje, la tabla 17 y figura 6, 

hace notar que la mayoría de estudiantes (70%) tienen muy escasa disposición y el 

30% alguna disposición. De ello, se puede deducir que la mayoría de estudiantes no 

tienen en cuenta la planificación y tampoco se establece metas en cuanto a los 

aprendizajes a lograr.  
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Tabla 18  

Nivel de acciones de ejecución para la construcción de los aprendizajes 

2. Acciones para la construcción del aprendizaje f % 

Muy escasas (3 - 5) 8 80.0 

Algunas (6 - 7) 2 20.0 

Bastantes (8 - 9) 0 0.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 7  

Nivel de acciones de ejecución para la construcción de los aprendizajes 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 16. 

Descripción. En cuanto a las acciones para la construcción de los aprendizajes, en la 

tabla 18 y figura 7, se observa un porcentaje muy elevado de estudiantes (80%) que se 

encuentran en el nivel de muy escasas acciones, mientras que el 20% solamente 

realizan algunas acciones. De este dato se deduce que un alto porcentaje de 

estudiantes que no identifican procesos que le permita lograr sus metas de aprendizaje, 

no organizan los recursos que le permitan lograr sus aprendizajes, demuestran poca 

motivación y menos reajustan procesos que les permita la adquisición de los 

aprendizajes. 
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Tabla 19  

Niveles de autocontrol para el logro de los aprendizajes 

3. Autocontrol f % 

Muy escasa (2 - 3) 9 90.0 

En algunas ocasiones (4 - 5) 1 10.0 

Siempre (6) 0 0.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 8  

Niveles de autocontrol para el logro de los aprendizajes 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 17. 

 

Descripción. En cuanto al autocontrol, se muestra en la tabla 19 y figura 8 que, casi la 

totalidad de estudiantes (90%) tienen muy escaso autocontrol para la consecución de 

los aprendizajes, mientras un 10% muestran un autocontrol solo en algunas ocasiones. 

Estos datos permiten aseverar que los estudiantes no muestran un control sobre sus 

acciones y sus emociones que les permitan lograr aprendizajes significativos. 
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Tabla 20  

Capacidad de evaluación del logro de los aprendizajes 

4. Evaluación f % 

Muy escasa (2 - 3) 9 90.0 

En algunas ocasiones (4 - 5) 1 10.0 

Siempre (6) 0 0.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 9  

Capacidad de evaluación del logro de los aprendizajes 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 18. 

 

Descripción. La tabla 20 y figura 9, muestran en cuanto a la evaluación como parte de 

la autorregulación para el logro de aprendizajes, un porcentaje muy elevado de 

estudiantes (90%) aplican muy escasamente la avaluación de sus propios aprendizajes 

y el 10% lo hacen solo en algunas ocasiones; ello implica que, la gran mayoría de 

estudiantes no realizan prácticas metacognitivas sobre su aprendizaje y no hace una 

reflexión acerca de sus metas de aprendizaje. 
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Tabla 21 Niveles de autorregulación para el aprendizaje de los estudiantes de la 

muestra de estudio 

 

Autorregulación del aprendizaje  f % 

Muy escasa (10 - 16) 7 70.0 

Regular (17 - 23) 3 30.0 

Buena (24 - 30) 0 0.0 

Total 10 100.0 

Nota. La tabla fue elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 10 Niveles de autorregulación para el aprendizaje de los estudiantes de la 

muestra de estudio 

 

Nota. La figura fue elaborada con información de la tabla 18. 

Descripción. La tabla 21 y figura 10, permite observar, en cuanto a la autorregulación 

para el aprendizaje, en su mayoría de estudiantes (70%) tienen muy escasa 

autorregulación, el 30% una regular autorregulación y ninguno de ellos tiene una 

buena autorregulación. De estos datos se desprende que la mayoría de estudiantes no 

tienen desarrollados la predisposición para los aprendizajes, pocas acciones que 

conlleven al logro de aprendizajes, poco autocontrol y no realizan una evaluación de 

la adquisición de sus propios aprendizajes. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

a. Formulación de hipótesis 

H1: Existe una relación significativa positiva entre el trabajo en equipo y la 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del quinto ciclo de la institución 

educativa primaria 82435 de Pilco – Celendín, 2022. 

H0: No existe relación entre el trabajo en equipo y la autorregulación del 

aprendizaje en los estudiantes del quinto ciclo de la institución educativa primaria 

82435 de Pilco – Celendín, 2022. 

b. Elección de la prueba estadística 

Las variables en estudio (trabajo grupal y autorregulación del aprendizaje) son 

primigeniamente medidas en escala ordinal, por lo que, se aplica la prueba de 

correlación de Tau-b de Kendall. 

c. Nivel de significancia 

La hipótesis se comprobará asumiendo un nivel de significancia de 5% = 0.05. 

d. Estimación del p-valor 

Tabla 22  

Correlación entre pensamiento crítico y aprendizaje autónomo mediante Tau-b de 

Kendal 

 

Correlaciones 

 

Trabajo 

grupal 

Autorregulación 

del aprendizaje 

Tau_b de 

Kendall 

Trabajo grupal Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,000 

Sig. (bilateral) . 1,000 

N 10 10 

Autorregulación del 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,000 1,000 

Sig. (bilateral) 1,000 . 

N 10 10 
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e. Toma de decisiones 

Según el nivel de significancia encontrado en el estudio, p-valor = 1.00, valor 

extremo muy superior a 0.05 que se asumió para la comprobación de hipótesis, en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se asume que no existe relación 

alguna entre el trabajo en equipo y la autorregulación del aprendizaje en los 

estudiantes del V ciclo de la institución educativa primaria 82435 de Pilco – Celendín, 

2022. 

4.4. Discusión de resultados 

Los resultados de la investigación evidencian en cuanto a los niveles de trabajo 

grupal en los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria de la muestra 

de estudio, la mitad del grupo observado (50%) muestran solamente algo de 

involucramiento, mientras que el 10% se muestran muy poco participativos y el 40% 

sí evidencian un involucramiento activo al interior del grupo; resultados que se 

asemejan en ciertos aspectos a los encontrados por Montero y Montero (2023) en un 

estudio realizado en Huancavelica, en el que los datos en cuanto aprendizaje 

cooperativo que pertenece al trabajo grupal identificaron un 43,9%, en un nivel alto; 

52,03% en nivel medio y el 4,07% en un nivel bajo; en este mismo sentido de 

comparación de resultados, se asemeja también los estudios de Magallanes Salvador 

(2024) realzado en Huacho con estudiantes de quinto grado de educación primaria en 

el que se evaluó el impacto del aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 

habilidades sociales, que incluye la autorregulación, logrando identificar que el 70,0% 

siempre brindan apoyo a sus participantes de equipo, el 10,0% casi siempre, el 12,0% 

a veces, el 6,0% casi nunca y el 2,0% nunca. 

Por otro lado, mediante la prueba estadística de Tau-b de Kendall, se obtuvo en 

la comprobación de hipótesis un p-valor = 1.00, valor que extremadamente es muy 

superior a 0.05 tomado como nivel de significancia, en consecuencia, se ha 
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demostrado que no existe correlación alguna entre el trabajo en equipo y la 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del quinto y sexto grado (V ciclo) 

de la institución educativa primaria 82435 de Pilco – Celendín; resultados que difieren 

en absoluto con los de Gomez Tafur (2023), quien realizó un estudio en Tarapoto con 

estudiantes de educación primaria, buscando establecer alguna conexión entre 

competencias socioemocionales (que incluye la autorregulación) y aprendizaje 

colaborativo (como producto del trabajo grupal), demostrando mediante la prueba de 

Chi-cuadrado que existe relación entre las habilidades socioemocionales y el 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la muestra de estudio, obteniendo p-

valor = 0.00 y un Chi cuadrado = 28.673, por lo que, el autor concluye que mientras 

más se fortalece la habilidades emocionales se incrementa el aprendizaje cooperativo. 

Los resultados de la presente investigación, también difieren con los de Navarro 

Ponce (2023), quien realizó su estudio con estudiantes de educación primaria en 

Cañete, en el que se buscó analizar el impacto del autocontrol en el aprendizaje 

colaborativo, dicho autor determinó una significancia estadística de 0.000 < 0.05, lo 

que llevó a concluir que el autocontrol tiene un impacto significativo en el aprendizaje 

colaborativo. 
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Conclusiones 

- La prueba estadística de Tau-b de Kendall arrojó un p-valor = 1.00 > 0.05 

que fue tomado como referencia de nivel de significancia, en consecuencia, se rechazó 

H1 y se acepta que no existe ninguna relación entre el trabajo en equipo y la 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de la institución 

educativa primaria 82435 de Pilco – Celendín, 2022. 

- El trabajo grupal de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación 

primaria de la muestra de estudio se encuentra en un nivel de involucramiento medio, 

50%, el 40% en nivel de muy involucrado y el 10% muy poco paticipativos. 

-  Los niveles de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes quinto y 

sexto grado de educación primaria de la muestra de estudio se encuentra en un nivel 

de muy escasa con 70% y en el nivel regular el 30% de estudiantes. 
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Recomendaciones 

- A los docentes de educación primaria que fomenten el desarrollo de 

habilidades para la autorregulación del aprendizaje en sus estudiantes, puesto que los 

resultados demuestran que esta no está desarrollada. 

- A los estudiantes de la Escuela que inician sus trabajos de investigación se 

interesen en la autorregulación del aprendizaje para que a través de investigaciones 

aplicadas la fomenten y desarrollen en los estudiantes. 

- A los docentes de la Escuela que tienen a cargo del desarrollo del módulo 

de investigación orienten y acompañen en los procesos investigativos de los 

estudiantes. 
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ANEXO 2  

Resultado de informe de 

similitud y acta de 

verificación de autenticidad 

 

 

  

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Matriz de consistencia 



83 
 

Anexo 02. Matriz de consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARAIBLES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

METODOLOGÍA 

¿Qué relación 
existe entre el 

trabajo en 
equipo y la 

autorregulació
n del 

aprendizaje en 
los niños y 
niñas del V 

ciclo de la I.E. 
primaria Nº 

82435 de Pilco 
– Celendín, 

2022?  

General 
Establecer la relación entre la 

autorregulación del aprendizaje y el trabajo 

en equipo de los alumnos asignados al 

quinto ciclo de la I.E. Nº 82435 de Pilco – 

Celendín, 2022. 

 
Específicos 

− Determinar el nivel de trabajo en equipo 

de los alumnos asignados quinto ciclo de 

la I.E. Nº 82435 de Pilco – Celendín, 

2022. 

− Determinar el nivel de autorregulación de 

los alumnos asignados quinto ciclo de la 

I.E. Nº 82435 de Pilco – Celendín, 2022. 

− Elaborar y aplicar Instrumentos de 

investigación que permitan recoger datos 

confiables y válidos para ejecutar el 

tratamiento estadístico. 

− Comparar los resultados obtenidos para 

comprobar si el trabajo en equipo guarda 

relación con la la autorregulación del 

aprendizaje de los alumnos asignados al 

quinto ciclo de la I.E. Nº 82435 de Pilco – 

Celendín, 2022. 

H1: Existe una 

relación 

positiva entre 

el trabajo en 

equipo y la 

autorregulación 

del aprendizaje 

en los niños y 

las niñas de la 

I.E. Nº 82435 

de Pilco – 

Celendín, 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
01: 

 Trabajo 
en equipo    

 
Variable 

02:  
Autorre

gulación del 
aprendizaje. 

Ficha 

de observación.  
Tipo: Correlacional Diseño: 
Descriptivo correlacional simple  

 

 
En donde: 

M = Muestra de Investigación 
OX = Observación de la Variable 

1: Trabajo en equipo 
OY= Observación de la Variable 

2: Autorregulación del 
aprendizaje. 

r = Relación entre variables. 
La población 

44 estudiantes matriculados en 
el periodo académico 2022 

Muestra 
10 estudiantes matriculados. 

 Nota: Muestra la matriz de consistencia elaborada de acuerdo al estudio de investigación.
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Instrumento de recojo de 

información 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA V CICLO PRIMARIA 

 

Institución Educativa: ………………………………………………………………… 

Ciclo:………………………………………… Fecha: ……………………………. 

Objetivo: Determinar el nivel de trabajo en equipo de los alumnos asignados quinto 

ciclo de la I.E. Nº 82435 de Pilco – Celendín, 2022. 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Ficha elaborada por la investigadora 

Dimensione

s 

Indicadores Escala 

S

iempre 

(

3) 

A 

veces 

(

2) 

N

unca 

(

1) 

 

FORMACI

ON DE GRUPOS  

1. Participa en la formación de grupos 

de trabajo. 

2. Acepta la conformación del grupo 

de trabajo 

   

 

 

 

COMUNIC

ACION 

3. Tiene una comunicación fluida con 

sus compañeros y busca los 

resultados. 

 

4. Tiene comunicación fluida con su 

docente. 

   

 

 

CONFIAN

ZA 

5. Evalúa los resultados de su trabajo    

6. Se da cuenta de sus aprendizajes.     

7. Tiene confianza de sí mismo.    

 

 

 

MOTIVAC

ION 

8. Reflexiona sobre su aprendizaje.    

9. Cumple con los trabajos.    

10. Puede cambiar sus resultados.    

Categorías 

Siempre  3 

A veces 2 

Nunca 1 
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CUESTIONARIO PARA V CICLO PRIMARIA 

 

Institución Educativa: ………………………………………………………………… 

Ciclo:……………………………………… Fecha: ……………………………. 

Objetivo: Determinar el nivel de autorregulación de aprendizaje de los alumnos 

asignados quinto ciclo de la I.E. Nº 82435 de Pilco – Celendín, 2022. 

 

Dimen 1. Disposición al aprendizaje    

1. ¿Cuándo la maestra te asigna una tarea logras explorar la tarea a realizar? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

D) Nunca 

 

2. ¿Para lograr tu aprendizaje realizas algún tipo de planificación hasta lograr el proceso? 

a) Siempre  

b) Casi siempre   

c) A veces  

D) Nunca 

 

3. ¿Te estableces algunas metas al realizar empezar a desarrollar la actividad? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

D) Nunca 

 

Dimen 2. Acción para para la construcción del aprendizaje  

 

4. ¿Identificas los procesos que tienes que seguir al leer una información? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

D) Nunca 

 

5.  ¿Logras organizas los recursos necesarios al trabajar con material didáctico? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

D) Nunca 

 

6. ¿Cuándo algo te sale mal te automotivas y eres persistente para lograr hacerlo 

nuevamente? 

a) Siempre  
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b) Casi siempre  

c) A veces  

D) Nunca 

 

7. ¿Cuándo no acertas una pregunta reajustar procesos si es necesario? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

D) Nunca 

 

Dimen 3. Autocontrol  

 

8. ¿Cuándo algo te sale mal logras controlar tus acciones que conlleve a tu aprendizaje? 

a) Siempre   

b) Casi siempre    

c) A veces  

D) Nunca 

9. ¿Logras controlar tus emociones cuando alguien te fastidia o moleta dentro y fuera del 

aula? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

D) Nunca 

 

Dimen 4. Evaluación  

 

10. ¿Cuándo concluye la actividad realizas práctica metacognitiva sobre lo que aprendiste? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

D) Nunca 

 

11. ¿Al finalizar la actividad logras comprobar lo que te has propuesto aprender? 

a) Siempre  

b) Casi siempre    

c) A veces  

D) Nunca 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuestionario elaborado por la investigadora 

                      Categorías 

Siempre  4 

Casi siempre 3 

A veces  2 

Nunca 1 


