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RESUMEN 

 

Objetivo. Explicar la influencia de la aplicación del aprendizaje cooperativo (AC) en el desarrollo de competencias 

investigativas de los ingresantes a la Carrera Profesional de Educación: Comunicación, Lingüística y Literatura de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Materiales y métodos. El diseño de 

investigación es cuasi experimental con pre test y post test en el grupo experimental y grupo control. El nivel de 

investigación es causal-explicativo. La población lo conforman 60 estudiantes: 30 del Grupo 1 (grupo experimental) 

y 30 estudiantes del Grupo 2 (grupo control). Se utilizó el cuestionario como instrumento para evaluar ambas 

variables. Para determinar la influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias investigativas de los 

estudiantes en estudio se desarrollaron sesiones de aprendizaje. Resultados. Con relación al 50% del grupo control, 

el 16.7% se encuentra en inicio, el 25.0% en proceso y el 8.3% en logro esperado. Con respecto al 50% del grupo 

experimental, el 3.3% se encuentra en inicio, 8.3% en proceso, 31.7% en logro esperado y 6.7% en logro destacado. 

Conclusiones. La aplicación del aprendizaje cooperativo influye significativamente en el desarrollo de 

competencias investigativas de los ingresantes de la carrera profesional de Comunicación, Lingüística y Literatura, 

2018. 
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ABSTRACT 

 

Objective. Explain the influence of the application of cooperative learning in the development of research 

competencies of those entering the Professional Career of Education: Communication, Linguistics and Literature 

of the National University Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). Materials and methods. The research design 

is quasi-experimental with pre-test and post-test in the experimental group and the control group. The level of 

investigation is causal-explanatory. The population is made up of 60 students: 30 from Group 1 (experimental 
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1. INTRODUCCIÓN  

El avance de una sociedad se mide por sus niveles de 

investigación, su capacidad de innovación, el uso de la 

ciencia para disminuir la ignorancia y la capacidad para 

resolver los problemas. “Un mejor estándar de vida 

puede lograrse en un país que disponga de recursos 

humanos altamente adiestrados formados en centros 

capaces de crear conocimientos y de formar 

profesionales imaginativos que puedan innovar y crear” 

(Ruiz, 2010). Por eso, la investigación científica está 

estrechamente relacionada con el desarrollo social y 

económico de un país o una región (Ynalvez & Shrum, 

2011; Bermúdez, 2013). En ese sentido, las 

universidades constituyen el espacio por excelencia 

para promover investigación y realizar investigación, 

pues su función principal es la generación de nuevos 

conocimientos para ayudar a transformar sus entornos. 

Los docentes tienen como misión no solo enseñar, sino 

también investigar; y los estudiantes, no solo estudiar, 

sino también investigar. No obstante, no siempre es así, 

porque desde su ingreso a la universidad los estudiantes 

muestran limitaciones en su competencia investigativa. 

 

La competencia investigativa es entendida como el ser, 

el hacer y el conocer investigación (Reiban, De la Rosa 

y Zeballos, 2017). El desarrollo de  competencias 

investigativas permite a los estudiantes dominar la 

búsqueda de información en fuentes confiables, respetar 

la propiedad intelectual, demostrar un comportamiento 

ético, citar las fuentes, sintetizar la información y 

aprender de las experiencias de otros investigadores 

(Priede & López-Cozar, 2014). Además, se espera que 

los estudiantes desarrollen competencias para 

preguntar, competencias observacionales, 

competencias reflexivas, propositivas, tecnológicas, 

interpersonales, cognitivas, procedimentales, analíticas 

y comunicativas. El desarrollo de todas estas 

competencias pueden potenciar la capacidad de 

respuesta de los estudiantes frente a exigencias 

conceptuales y procedimentales que impone la 

realización de investigaciones en el ámbito educativo 

(Buendia-Arias, Zambrano-Castillo, & Insuasty, 2018). 

Se han propuesto diversas estrategias para el logro de 

competencias investigativas en estudiantes 

universitarios como conformación de semilleros de 

investigación desde el inicio del pregrado (Alfaro-

Mendives y Estrada-Cuzcano, 2019), empleo de TICs y 

sus respectivos indicadores, que deben manejar los 

estudiantes de carreras con perfil informático 

(Zambrano, Estrada, Beltrón, & Zambrano, 2017); 

desarrollo del modelo enseñanza y aprendizaje por 

investigación (García & Ladiño, 2008); aprendizaje 

cooperativo, método por proyectos, aprendizaje basado 

en problemas, estudio de casos, taller y simulación 

didáctica (Pérez, 2012).  

 

Para desarrollar las competencias investigativas de los 

ingresantes a la carrera profesional de Educación: 

Comunicación, Lingüística y Literatura, 2018, se optó 

por el aprendizaje cooperativo. Esta estrategia consiste 

en el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 

los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. En el AC el estudiante no 

es un mero espectador, sino un participante directo y 

activo. “Al igual que los alpinistas, los alumnos escalan 

más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo 

hacen formando parte de un equipo cooperativo” 

(Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 5). El AC tiene 

cinco elementos: a interdependencia positiva, 

responsabilidad individual y grupal, interacción 

estimuladora, prácticas interpersonales-grupales y 

evaluación grupal. 

group) and 30 students from Group 2 (control group). The questionnaire was used as an instrument to evaluate both 

variables. To determine the influence of cooperative learning on the research competencies of the students under 

study, learning sessions were developed. Results. In relation to the 50% of the control group, 16.7% are in the 

beginning, 25.0% in process and 8.3% in expected achievement. With respect to 50% of the experimental group, 

3.3% is in the beginning, 8.3% in process, 31.7% in expected achievement and 6.7% in outstanding achievement. 

Conclusions. The application of cooperative learning has a significant influence on the development of research 

competencies of those entering the professional career of Communication, Linguistics and Literature, 2018. 

Keywords:  Cooperative learning, Research Competencies, learning, students. 
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El objetivo es explicar cómo influye la aplicación del 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de 

competencias investigativas de los estudiantes. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

El diseño de investigación es cuasi experimental, con 

pre test y post test en el grupo experimental y grupo 

control. El alcance es causal-explicativo. La población 

se conformó con 60 estudiantes ingresantes a la carrera 

profesional de Educación: Comunicación, Lingüística y 

Literatura en el 2018; 30 estudiantes del Grupo 1 (grupo 

experimental) y 30 estudiantes del Grupo 2 (grupo 

control). Para determinar el aprendizaje cooperativo se 

aplicó un cuestionario con cinco dimensiones y para 

evaluar la competencia investigativa se utilizó una 

rúbrica también con cinco dimensiones.  

 

Para demostrar la influencia del aprendizaje 

cooperativo en las competencias investigativas de los 

estudiantes se desarrollaron sesiones de aprendizaje, de 

abril a julio de 2018. En cada una de ellas se trabajó con 

grupos formales de aprendizaje cooperativo (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1994) cumpliendo con los 

siguientes pasos: (a) especificación de los objetivos de 

la sesión, (b) explicación de la actividad a desarrollar, 

así como los elementos del aprendizaje cooperativo 

(interdependencia positiva, la responsabilidad 

individual y grupal, la interacción estimuladora, la 

práctica interpersonal-grupal y evaluación grupal), (c) 

supervisión del aprendizaje de los alumnos e 

intervención en los grupos para brindar apoyo en la 

actividad para mejorar el desempeño interpersonal y 

grupal de los estudiantes, y (d) evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes y ayuda en la 

determinación del nivel de eficacia con que funcionó su 

grupo. 

 

Luego de evaluar las competencias investigativas se 

obtuvo variables estadísticas cuantitativas y se procedió 

a verificar la normalidad usando la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, y la 

homogeneidad de los datos usando la prueba de Levene. 

La prueba de hipótesis se realizó mediante la prueba 

estadística no paramétrica de U de Mann Whitney y 

Willcoxon cuando los datos que no cumplieron el 

supuesto de normalidad y homogeneidad. En el caso de 

cumplimiento de supuestos, se utilizó la técnica 

estadística de diferencia de promedios para muestras 

independientes y relacionadas usando la distribución t 

de Student, con un nivel de confianza de 95%. 

 

3. RESULTADOS  

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad de la muestra 

 

Puntajes en los grupos 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Resultado 
Estadístico gl P Estadístico gl P 

Pre test grupo control 0.290 30 0.000 0.484 30 0.000 No normal 

Post test grupo control 0.098 30 0.200 0.955 30 0.227 Normal 

Pre test grupo experimental 0.250 30 0.000 0.819 30 0.000 No normal 

Post test grupo experimental 0.310 30 0.000 0.750 30 0.000 No normal 

Diferencia (Post-Pre test) grupo control 0.115 30 0.200 0.941 30 0.094 Normal 

Diferencia (Post-Pre test) grupo experimental 0.265 30 0.000 0.768 30 0.000 No normal 

 

Tabla 2 

Homocedasticidad para comparación de muestras independientes 

 

Grupos n Desv.Est. Levene P Resultado 

Pre test grupo control 30 0.166457 
0.88 0.351 Homocedastico 

Pre test grupo experimental 30 0.060321 

Post test grupo control 30 0.53131 
1.32 0.256 Homocedastico 

Post test grupo experimental 30 0.492353 
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Para comparar los puntajes obtenidos en el pre test, 

tanto del grupo control y experimental, se verificó el 

supuesto de normalidad en los puntajes, además de 

comparar sus varianzas (Supuesto de 

homocedasticidad), observando que no tienen 

distribución normal, pero que sí son homogéneos. Por 

tal razón, se usó la prueba no paramétrica U de Man 

Whithney cuyo resultado se observa en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Puntaje obtenido en los grupos de investigación en el 

Pre test 

Grupo Mediana Valor W P 

Grupo control 0.207 
878.5 0.291 

Grupo experimental 0.207 

 

En la tabla 3 se aprecia que los puntajes obtenidos en el 

grupo experimental y control son similares, pues el P 

obtenido no es menor a un nivel de significancia de 

0.05; por lo que podemos afirmar que los dos grupos 

inician con puntajes similares para determinar si la 

aplicación del aprendizaje cooperativo influye en el 

desarrollo de competencias investigativas de los 

ingresantes de la carrera de Comunicación, Lingüística 

y Literatura en el periodo 2018. 

 

 

Tabla 4 

Puntaje obtenido en los grupos de investigación en el 

Post test 

 

Grupos Mediana Valor W P 

Grupo control 0.8605 
548 0.000 

Grupo experimental 2.0910 

 

En la tabla 4 se aprecia que los puntajes obtenidos en el 

grupo experimental y grupo control son diferentes, 

observando sus medianas, pues el P obtenido es menor 

al nivel de significancia de 0.05; por lo que podemos 

afirmar que la aplicación del aprendizaje cooperativo 

influye significativamente en el desarrollo de 

competencias investigativas en los ingresantes de la 

especialidad de Comunicación, Lingüística y literatura, 

2018. 

 

Para determinar si hay diferencias significativas entre 

los puntajes obtenidos en el pre test y post test en cada 

grupo de estudio, se realizó la contrastación de 

normalidad para muestras relacionadas, como se 

observa en la tabla 1. 

 

Luego de verificar los supuestos, se obtuvo los 

siguientes estadísticos: 

 

Tabla 5 

Diferencia entre los promedios del Pre test y Post test en el grupo control Estadísticas de muestras emparejadas  

Grupo control Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Pre test 0.237 30 0.166 0.030 
Post test 0.886 30 0.531 0.097 

 

Prueba de muestras emparejadas 

Post test - Pre test 
Diferencias emparejadas 

t gl p 
Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Diferencia 0.649 0.535 0.098 6.644 29 0.000 

 

Tabla 6 

Diferencia entre las medianas del Pre test y Post test en el grupo experimental 

 
Grupo experimental n Mínimo Mediana Máximo Estadística de Wilcoxon P 

Pre test 30 0.167 0.207 0.417 
465.000 0.000 

Post test 30 0.593 2.091 2.313 
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De la tabla 5 y 6, se concluye que hubo cambios 

significativos en los puntajes tanto en el grupo control 

y experimental, pero donde se obtuvo mayores puntajes 

en todos los estudiantes fue en el grupo experimental, 

por lo que se demuestra que el aprendizaje cooperativo 

influye de manera muy significativa en el desarrollo de 

competencias investigativas de los ingresantes de la 

carrera de Comunicación, Lingüística y Literatura en el 

periodo 2018. 

 

4. DISCUSIÓN 

El empleo del trabajo cooperativo rompe con el método 

habitual de docencia, pues incrementa el aprendizaje de 

los estudiantes, propicia el trabajo interactivo, valora la 

diversidad y evita la competitividad individualista, 

dando lugar al trabajo en equipo, la interacción positiva, 

la integración y la evaluación grupal (Johnson, Johnson, 

& Holubec, 1999). Estos aspectos han sido un factor 

motivador para el trabajo de los estudiantes en el 

fortalecimiento de sus competencias investigativas, 

superando las dificultades que supone la 

implementación de todo trabajo cooperativo (Ruiz-

Gallardo, 2016). 

 

Los hallazgos de la investigación nos permiten aceptar 

la hipótesis general alternativa que establece que el 

aprendizaje cooperativo influye significativamente en 

el desarrollo de competencias investigativas de los 

ingresantes de la carrera profesional de Comunicación, 

Lingüística y Literatura, 2018. Estos resultados guardan 

relación con los hallazgos de Estrada, Monferrer, & 

Moliner (2016) y Vallet-Bellmunt, Rivera-Torres, 

Vallet-Bellmunt & Vallet-Bellmunt (2017), que el 

aprendizaje cooperativo influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

En lo que respecta a la hipótesis específica 1, los 

resultados nos permiten afirmar que el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en las 

competencias de búsqueda de información. Esto 

coincide con lo planteado por Bazaldúa (2007) quien 

plantea que para el desarrollo de la competencia 

investigativa se debe considerar la comprensión y 

aplicación pertinente de los postulados básicos de los 

métodos de investigación, el primero de los cuales 

consiste en recopilar, organizar, analizar e interpretar 

información (Bazaldúa, 2007). En este sentido, las 

bases de datos bibliográficas han demostrado ser 

herramientas útiles (Sanz-Valero & Castiel, 2010) pues 

contienen información precisa, pertinente y confiable. 

Asimismo, los resultados nos permiten aceptar la 

hipótesis específica 2 que establece que el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en el desarrollo 

de la capacidad para la utilización de recursos 

tecnológicos en investigación. El trabajo interactivo y 

colaborativo ha permitido utilizar eficientemente 

recursos como internet, herramientas de Word para 

administrar fuentes y la utilización del gestor 

bibliográfico Mendeley, versión Desktop y también su 

aplicativo para Smartphone. Un gestor bibliográfico es 

un instrumento que permiten administrar la información 

obtenida de distintas fuentes y organizarlos de acuerdo 

con estilos de citación como Vancouver, APA, 

Chicago, entre otros. Su uso es fundamental desde los 

ciclos iniciales y durante toda su formación, como un 

eje transversal para evitar dificultades en la 

organización bibliográfica al realizar trabajos de fin de 

carrera (Gallegos, Peralta y Guerrero, 2017).  Es 

evidente cómo se ha incrementado la actividad 

investigativa que se ve reflejada en el número de 

publicaciones científicas como indicador de excelencia 

científica. Por tanto, uno de los referentes más 

importantes para determinar la calidad de la 

investigación, es la bibliografía utilizada puesto que 

toda idea se basa en mayor o menor medida en lo que 

otros autores escribieron en el pasado (Margolles, 2015, 

citado en Gallegos, Peralta y Guerrero, 2017). Es 

importante entonces el uso de herramientas que apoyen 

a los investigadores a gestionar la información que se 

obtiene de las bases de datos.  

 

También los resultados nos permiten aceptar las demás 

hipótesis específicas. En consecuencia, el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en el logro de la 

capacidad para desarrollar propuestas de investigación 

(competencia propositiva), el desarrollo de la capacidad 

para la comunicación y la capacidad para trabajar en 

equipo y cooperación. Con respecto a la competencia 

propositiva, los estudiantes han logrado identificar 

problemas y soluciones en investigaciones publicadas y 

videos sobre inventos, siguiendo las estrategias del 

trabajo cooperativo. A partir de ello, han identificado 

problemas en contextos cercanos a ellos y propuesto 
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soluciones. Por ejemplo, han identificado problemas de 

nomofobia y adicción a redes sociales entre sus 

compañeros; han identificado que muchos estudiantes 

ingresan a carreras que no conocen y en la mayoría de 

los casos por influencia de los familiares. Ante esto, han 

propuesto diversas soluciones. Este desarrollo de la 

competencia propositiva es relevante como iniciación 

en la investigación. Es una competencia productiva 

observable que tienen un valor estratégico en la 

formación universitaria (Luque, Quintero & Villalobos, 

2012).  

 

Tanto la identificación de problemas como la propuesta 

de soluciones las han realizado al interior de cada 

equipo, para luego comunicarlos oralmente a sus 

compañeros y recibir observaciones y absolver 

preguntas. Estas actividades iniciales constituyen 

insumos necesarios para ir desarrollando competencias 

comunicativas que son necesarias para todo 

investigador. Como señalan Ollarves y Salguero (2009) 

estas competencias son necesarias porque le permite al 

investigador “intercambiar experiencias, compartir 

conocimientos y generar alternativas conjuntas de 

solución hacia problemas específicos de su entorno” (p. 

132). 

 

5. CONCLUSIONES 

El aprendizaje cooperativo influye significativamente 

en el desarrollo de competencias investigativas de los 

ingresantes de la carrera profesional de Comunicación, 

Lingüística y Literatura, 2018. Los resultados de la 

prueba t de Student muestran que el mayor porcentaje 

de estudiantes del grupo experimental se ubica en logro 

esperado y logro destacado. 

 

El aprendizaje cooperativo influye significativamente 

en el desarrollo de competencias de búsqueda de 

información. Es decir, los estudiantes del grupo 

experimental son capaces de ubicar información 

confiable en bases de datos como Scielo, Dialnet, 

Redalyc y Elsevier, alcanzando niveles de logro 

esperado y logro destacado. 

 

El aprendizaje cooperativo influye significativamente 

en el desarrollo de competencias para la utilización de 

recursos tecnológicos en investigación. La prueba t de 

Student muestra que los estudiantes del grupo 

experimental alcanzan niveles de logro esperado. Esto 

indica que utilizan tanto las herramientas de Word para 

citas y referencias como el gestor de referencias 

Mendeley. 

 

El aprendizaje cooperativo influye significativamente 

en el desarrollo de capacidades relacionadas con la 

identificación y formulación del problema de 

investigación. La prueba t de Student muestra que los 

estudiantes del grupo experimental logran niveles de 

logro esperado y logro destacado. Por eso los 

estudiantes con capaces de identificar problemas 

explícitos e implícitos en artículos científicos y tesis, 

delimitan su problema de investigación e identifican 

líneas de investigación en las publicaciones de un autor.  

 

El aprendizaje cooperativo influye significativamente 

en el desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo 

y la cooperación. La prueba t de Student muestra que 

los estudiantes del grupo experimental alcanzan niveles 

de logro esperado y logro destacado al abordar en 

conjunto un problema de investigación. 
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