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Presentación

La investigación tuvo como objetivo central demostrar cómo la aplicación del 
programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo de los 
estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes del primer 
ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el semes-
tre 2014-ii. El diseño adoptado fue el experimental, en la modalidad cuasiexpe-
rimental, pretest y postest, con grupos intactos (grupo experimental y grupo de 
control de 27 estudiantes cada uno). Se trabajó en un ambiente natural. Se uti-
lizaron los cuestionarios de estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y de estilo de 
aprendizaje creativo para medir las variables dependientes. La muestra estuvo 
constituida por 54 estudiantes de sexo masculino, de condición socioeconómica 
media y media baja, cuyas edades varían de 16 a 20 y de 21 a 24 años de edad, 
de condición académica regular. Fue seleccionada en forma no probabilística, 
intencional y criterial. Los resultados mostraron que (1) el estilo de aprendizaje 
reflexivo-crítico de los estudiantes de Ingeniería Civil de los grupos de control 
y experimental presentaron condiciones iniciales similares (p = 0.28 > 0.05) en 
los puntajes del pretest; (2) los puntajes del estilo del aprendizaje reflexivo-crí-
tico del postest en los estudiantes del grupo experimental demostraron dife-
rencias significativas (mayor puntaje) con los del grupo de control (p = o.ooo < 
0.05). (3) Del mismo modo, los puntajes iniciales del estilo de aprendizaje crea-
tivo fueron similares en los estudiantes de los grupos de control y experimental 
en el pretest (p = 0.363 > 0.05); y (4) existió una diferencia significativa en los 
puntajes del postest entre los estudiantes de los grupos de control y experimen-
tal. Estos últimos obtuvieron mayores puntajes del estilo de aprendizaje creativo 
(p = o.ooo < 0.05). Se concluyó que la aplicación del programa de estrategias 
de aprendizaje cooperativo mejoró significativamente el desarrollo del estilo de 
aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en un grupo de 
estudiantes de Ingeniería Civil.

Palabras clave: Aprendizaje Cooperativo, Pensamiento Crítico, Pensamien-
to Creativo
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Introducción

Las universidades, entre sus diversos objetivos, tienen como misión for-
mar estudiantes reflexivos, críticos y creativos. Para tal efecto, es necesario 
promover en las aulas universitarias estos aprendizajes. Este es un proceso 
que se debe asumir y dirigir desde las aulas, mediante el diálogo reflexivo, 
la discusión controversial, la investigación, el debate, el seminario, los 
círculos de reflexión, entre otros.

En el aprendizaje, el estudiante es agente activo porque asume la inten-
ción de aprender y desarrollarse. Tiene la idea de educarse como un fin, 
como algo que quiere hacer real. El estudiar es, entonces, una acción con 
valor intrínseco, un sentido final porque en su ejercicio de estudiar suscita 
el fin de aprender. De esta manera, Ronald Barnett1 sitúa en el primer plano 
de los fines de la universidad la experiencia de aprendizaje, cuando insiste 
en la idea del estudiante que hace suyo el pensamiento reflexivo, el pensa-
miento crítico, el ser crítico y la acción crítica.

Por otro lado, se señala que existe cierta distancia entre el aprendizaje 
que se prescribe para la enseñanza superior y el modo de realizarse en la 
práctica. Hay una disparidad entre la finalidad declarada del aprendizaje 
transformador crítico-reflexivo en la enseñanza superior, descrita por Lee 
Harvey y Peter Knight2, quienes diagnostican que gran parte de la práctica 
en la enseñanza superior tiene un carácter transmisivo. Cuando se asevera 
que es de esta forma, se refiere a una forma de enseñanza que consiste en el 
traspaso del saber del profesor experto hacia el estudiante dependiente.

Estos diagnósticos concuerdan con las observaciones de la enseñanza 
superior y también con la necesidad de promover el aprendizaje trans-
formador crítico-reflexivo mediante el desarrollo de estilos y estrategias 
reflexivo-críticos en los estudiantes. Para que se produzca un aprendizaje 
transformador crítico y creativo hace falta cierta congruencia entre lo que 
se profesa y lo que se practica. Esto significa que es más probable que se 
convierta en aprendiz transformador si participa en actividades y procesos 
donde permitan que se produzca ese aprendizaje, como el desarrollo y la 
perfección del estilo reflexivo-crítico mediante estrategias de aprendizaje 
activo.

1 RonAlD BArnEtt. Higher Education: A Critical Business, Buckingham, 
University Press, 1997.

2 LEE HArVEy y PEtEr KniGHt. Transforming higher education, Londres, 
University Press, 1996.

cap. 3
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En cuanto al fenómeno de la creatividad, se observa cómo la universi-
dad en el conjunto de los programas académicos analizados en el proceso 
investigativo, considera importante el aspecto creativo; incluso, en algunos 
centros universitario, la creatividad se enmarca como parte de la misión. 
Sin embargo, los escenarios académicos no fortalecen ni promueven el 
pensamiento creativo ni la estrategia de aprendizaje creativa-efectiva en los 
estudiantes universitarios.

Este hecho cuestiona el sistema universitario en su función, en los mo-
delos pedagógicos que utilizan, los cuales, por lo general, están centrados 
en la transmisión y no en la construcción y la creación de conocimiento. 
Esta acción plantea el reto de resignificar las prácticas académicas y volcar 
la educación hacia la formación de competencias transversales de pensa-
miento crítico-reflexivo y el desarrollo de la creatividad. Es decir, ofrece, en 
el escenario universitario, la oportunidad de aprender a pensar, aprender a 
aprender y aprender a crear, a través del desarrollo del estilo de aprendizaje 
reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo.

En la actualidad, las instituciones de educación superior y universitaria 
capacitan a los estudiantes para la sociedad del conocimiento. En adelante, 
solo los preparados de forma científica y tecnológica, formados con altos 
niveles de pensamiento crítico, capacidad de solucionar problemas y toma 
de decisiones acertadas, podrán contribuir al desarrollo y progreso de las 
instituciones y de la sociedad.

Por otro lado, el aprendizaje cooperativo constituye una alternativa 
metodológica innovadora para promover el desarrollo del estilo de apren-
dizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes 
de ingeniería, toda vez que estos profesionales se convertirán en líderes en 
la empresa donde laboren.

Esta investigación tuvo como objetivo demostrar cómo la aplicación del 
programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo del 
estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en 
los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería –uni–, durante el año académico 2014-ii.
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C A P Í T U L O  P R I M E R O

Aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo hace referencia, en primera instancia, a una 
manera de organizar en lo social los momentos de enseñanza y apren-
dizaje en que los estudiantes desarrollan una dependencia obligatoria, 
o sea, notan que son capaces de aprender y lograr sus propósitos solo 
cuando sus compañeros lo llevan a cabo de la misma forma. En el 
momento en que el aprendizaje se desarrolla de forma cooperativa, 
las metas de los diferentes estudiantes se encuentran interconectadas 
de manera que, por separado, se asume la obligación de que los demás 
aprendan. Por consiguiente, los educandos se esfuerzan para obtener 
propósitos compartidos y se da una mutua responsabilidad en ello. De 
tal manera, se tiene que los estudiantes se empeñan en optimizar tanto 
su propio aprendizaje como el de sus semejantes3.

Este modelo de asociación cooperativa se diferencia de otros dos 
modelos constantes de organización social del aprendizaje, a saber: 
la de tipo competitivo y la de tipo individualista. En una organiza-

3 ÁnGEl PérEz PuEyo. “La formación y el perfil del profesorado, reflexio-
nes desde la teoría y la práctica”, en Cuadernos de Pedagogía, n.º 489, 2018, 
pp. 102 a 106, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?-
codigo=6474283].

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6474283
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6474283
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ción social competitiva del aprendizaje, las metas de los estudiantes 
se encuentran sin duda interconectadas, aunque lo que se propone 
entre ellos es una conexión negativa, pues unos alcanzan sus obje-
tivos siempre y cuando otros no lo hagan; para que unos aprendan 
y alcancen éxito, los demás tienen que fallar. Por otra parte, en una 
organización social de carácter individual, los propósitos de los es-
tudiantes no se encuentran asociados: cada uno lo consigue o no al 
margen de los demás4.

En el aprendizaje cooperativo, lo más destacable no es solo hacer 
algo en conjunto, sino aprenderlo en compañerismo, es decir, como 
equipo. Ello posiciona, en el seno del concepto, tanto los mecanismos 
de apoyo mutuo entre los colaboradores como el esfuerzo permanente 
del grupo completo por resolver de manera coordinada un problema 
y por elaborar conocimiento compartido. De esa forma, el aprendizaje 
cooperativo determina, por parte de los implicados, un compromiso 
como un propósito mutuo, reciprocidad y negociación permanente 
del significado5.

Así, los estudiantes se encuentran en la disposición, si el contacto 
se desarrolla de manera conveniente, de aportar y apoyar al aprendiza-
je grupal. Cuando la labor de grupo es conseguir algún propósito, más 
que solo aprenderlo, la colaboración de estudiantes menos competen-
tes puede percibirse como un retraso más que como un apoyo. Es más 
sencillo en estas condiciones que se den alternativas entre unos y otros 
que aclarar conceptos o habilidades. Por el contrario, al ser la labor de 
un grupo asegurar el aprendizaje de todos sus integrantes, se encuen-
tra en el afán de todo miembro dedicar tiempo a revelar conceptos a 
sus compañeros6.

4 ÁnGEl PérEz PuEyo, DAViD HortiGüElA AlCAlá y CArlos Gutié-
rrEz GArCíA. “¿Y si reflexionamos sobre si toda la innovación es educa-
tiva?”, en Cuadernos de Pedagogía, n.º 500, 2019, pp. 87 a 91, disponible en 
[https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7035624].

5 Ibis ÁlVArEz VAlDiViA. “La coevaluación como alternativa para mejorar 
la calidad del aprendizaje de los estudiantes universitarios: valoración de 
una experiencia”, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 
vol. 22, n.º 3, 2008, pp. 127 a 140, disponible en [https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=27418813008].

6 DAViD CArlEss y DAViD BouD. “The development of student feedback 
literacy: Enabling uptake of feedback”, Assessment & Evaluation in Highe-
ration, n.º 43, 2018, pp. 1315 a 1325, disponible en [https://www.resear-

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7035624
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27418813008
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27418813008
https://www.researchgate.net/publication/324930121_The_development_of_student_feedback_literacy_enabling_uptake_of_feedback
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I. COMPONENTES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

El aprendizaje cooperativo consiste en que el docente y el estudiante se 
turnan en el rol de instructor para desarrollar un nuevo modelo con-
ceptual para la adquisición de una determinada habilidad y lo comple-
mentan con estrategias específicas utilizadas por las personas expertas.

Ello se muestra como una oposición al individualismo, la compe-
tencia entre desiguales, el desnivel entre la universidad, el aula y el 
entorno social. Un problema de envergadura mundial apunta no a un 
tema de conciencia, sino a un problema ético. De tal manera, se tiene 
que el aprendizaje cooperativo hace hincapié en procedimientos diná-
micos, colaborativos y de estructuración social de la personalidad, en 
el manejo compartido de la información, en el saber como un benefi-
cio social, en la disponibilidad de aprender de todos.

A este respecto, Luis EDuArDo PérEz PErEGrino et al. advierte que:

El aprendizaje cooperativo es, en esencia, el proceso de 
aprender en grupo, es decir, en comunidad”. Pero el ser capaz 
de inducir y dirigir el aprendizaje en equipo implica, prime-
ro, vivenciar en uno mismo esta forma de apropiación de co-
nocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes y valores7. 

En ese sentido, el aprendizaje cooperativo es el procedimiento adecua-
do para el fortalecimiento de los lazos sociales del conocimiento, para 
conseguir la calidad de la educación y para promover las potenciali-
dades personales y de los equipos. Este aprendizaje como alternativa 
educativa no se concentra en el aula ni se cierne a actividades docen-
tes, es con el fin de que los seres humanos adquieran una obligación 
intrínseca hacia el aprendizaje y el crecimiento.

Existe una distinción relevante entre juntar a los estudiantes y di-
señar la colaboración entre ellos. La cooperación no quiere decir que 

chgate.net/publication/324930121_The_development_of_student_feed-
back_literacy_enabling_uptake_of_feedback].

7 Luis EDuArDo PérEz PErEGrino, ADriAnA MAritzA MAtAllA-
nA, FrEy RoDríGuEz PérEz, AlEjAnDro MorEno  y JHon HErrErA 
CubiDEs. “tEACH-mE: implementation of mobile environments to the 
teach-learning process”, en Journal of Information Systems and Technology 
Management, vol. 8, n.º 1, 2011, disponible en [https://www.scielo.br/scie-
lo.php?pid=S180717752011000100010&script=sci_arttext], p. 185.

https://www.researchgate.net/publication/324930121_The_development_of_student_feedback_literacy_enabling_uptake_of_feedback
https://www.researchgate.net/publication/324930121_The_development_of_student_feedback_literacy_enabling_uptake_of_feedback
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180717752011000100010&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180717752011000100010&script=sci_arttext
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se les asigne una tarea para que la desarrolle solo una persona. No es 
pedir tareas individuales y que los que terminen antes ayuden a los 
demás, ni tampoco es tan sólo que los estudiantes estén sentados cerca 
unos de otros o un mero compartir de recursos.

He ahí la importancia de los componentes del aprendizaje coope-
rativo que, según DAViD JoHnson et al.: “los componentes que pro-
mueven el aprendizaje cooperativo son la interdependencia positiva, 
interacción cara a cara, la responsabilidad individual, enseñanza de 
habilidades sociales (habilidades interpersonales, habilidades y des-
trezas de cooperación) y procesamiento de la información”8. Por con-
siguiente, la interrelación positiva es el meollo del aprendizaje coope-
rativo, pues sin ella la colaboración resulta utópica.

A. Interdependencia positiva

La noción de que una persona se encuentra relacionada a otra con-
lleva pensar que uno mismo por su propia cuenta no puede alcanzar 
el éxito sin la colaboración de los demás. De ese modo, las ventajas 
del trabajo grupal benefician tanto a uno de la misma forma como la 
labor personal favorece al colectivo.

Para que una situación de aprendizaje sea cooperativa, los estu-
diantes deben percibir la interdependencia positiva con respecto de 
los otros miembros de su grupo, es decir, necesitan entender la necesi-
dad de trabajar juntos. Este factor incentiva la labor mancomunada en 
colectivos pequeños con el propósito de optimizar el aprendizaje de 
los integrantes, compartiendo sus recursos, proporcionándose soporte 
y celebrando los acontecimientos conjuntos9.

8 DAViD JoHnson, GEoFFrEy MAruyAmA, RoGEr JoHnson, DEborAH 
NElson y LinDA Skon. “Effects of cooperative, competitive, and indivi-
dualistic goal structures on achievement: A meta-analysis”, en  Psycho-
logical bulletin,  vol. 89, n.º 1, 1981, p. 47, disponible en [https://www.
researchgate.net/profile/David_Johnson50/publication/229067919_
Effects_of_cooperative_competitive_and_individualistic_goal_struc-
tures_on_achievement_A_meta-analysis/links/53e276140cf216e-
8321c15b0/Effects-of-cooperative-competitive-and-individu], p. 52.

9 JoHAnnA LorEnA AristizAbAl AlmAnzA, ArCEliA RAmos MonobE y 
ViolEtA CHirino BArCEló. “Aprendizaje activo para el desarrollo de la 
psicomotricidad y el trabajo en equipo”, Revista Electrónica Educare, vol. 
22, n.º 1, 2018, pp. 319 a 344, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=6228642].

https://www.researchgate.net/profile/David_Johnson50/publication/229067919_Effects_of_cooperative_competitive_and_individualistic_goal_structures_on_achievement_A_meta-analysis/links/53e276140cf216e8321c15b0/Effects-of-cooperative-competitive-and-individualistic-goal-structures-on-achievement-A-meta-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/David_Johnson50/publication/229067919_Effects_of_cooperative_competitive_and_individualistic_goal_structures_on_achievement_A_meta-analysis/links/53e276140cf216e8321c15b0/Effects-of-cooperative-competitive-and-individualistic-goal-structures-on-achievement-A-meta-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/David_Johnson50/publication/229067919_Effects_of_cooperative_competitive_and_individualistic_goal_structures_on_achievement_A_meta-analysis/links/53e276140cf216e8321c15b0/Effects-of-cooperative-competitive-and-individualistic-goal-structures-on-achievement-A-meta-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/David_Johnson50/publication/229067919_Effects_of_cooperative_competitive_and_individualistic_goal_structures_on_achievement_A_meta-analysis/links/53e276140cf216e8321c15b0/Effects-of-cooperative-competitive-and-individualistic-goal-structures-on-achievement-A-meta-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/David_Johnson50/publication/229067919_Effects_of_cooperative_competitive_and_individualistic_goal_structures_on_achievement_A_meta-analysis/links/53e276140cf216e8321c15b0/Effects-of-cooperative-competitive-and-individualistic-goal-structures-on-achievement-A-meta-analysis.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6228642
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6228642
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B. Responsabilidad individual

La responsabilidad se da al estar evaluado el rendimiento de cada es-
tudiante y, por tanto, los resultados son apreciados tanto en indivi-
dual como grupal. Los miembros del equipo se ven en la necesidad de 
conocer quién necesita mayor soporte, colaboración e incentivo para 
completar la labor, de tal modo que ellos podrán aprender mediante 
la participación.

La responsabilidad individual se entiende, entonces, a través de los 
siguientes parámetros: mediante la aplicación a cada estudiante de un 
examen personal y motivándolo para que explique lo que ha entendi-
do a un compañero y mirando los demás grupos para tener en cuenta 
los aportes de cada participante10.

C. Procesamiento grupal

El procesamiento grupal se basa en la medición de las actividades que 
los integrantes de un equipo llevan a cabo para optimizar el aprendi-
zaje individual y grupal, de forma que se puedan conocer herramien-
tas para mejorar estos procesos. Los procesamientos grupales pueden 
racionalizar el proceso de aprendizaje para hacerlo más simple (redu-
cir la complejidad), eliminar las acciones poco hábiles e inapropiadas 
(ensayo-error del proceso) y mejorar sin cesar las habilidades de los 
estudiantes para trabajar en equipo11.

II . B EN EFICIOS  D E L A P R E NDIZAJE CO OPERATIVO

El aprendizaje cooperativo tiene sentido en una concepción del apren-
dizaje como algo activo, construido por el estudiante en contacto con 

10 MAríA GrACiElA OrtúzAr. “Responsabilidad social vs. responsabilidad 
individual en salud”, Revista de bioética y derecho, n.º 36, 2016, pp. 23 a 
36, disponible en [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S188658872016000100003].

11 MóniCA GuErrA SAntAnA, JosEFA RoDríGuEz PuliDo y Josué Arti-
lEs RoDríGuEz. “Aprendizaje colaborativo: experiencia innovadora en el 
alumnado universitario”, Revista de estudios y experiencias en educación, 
vol. 18, n.º 36, 2019, pp. 269 a 281, disponible en [http://www.rexe.cl/ojour-
nal/index.php/rexe/article/view/661].

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S188658872016000100003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S188658872016000100003
http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/661
http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/661
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sus compañeros y docentes. Asume la autonomía del alumnado, nece-
saria para la responsabilidad y para tomar las propias decisiones en el 
desarrollo de la tarea.

Un contexto cooperativo vuelve favorable el devenir de las particu-
laridades de un equipo de trabajo. Tanto compañeros como docentes 
deben concebirse como participantes en vez de obstáculos siempre 
que se apunte hacia el éxito personal y académico. Así, los docentes se 
ven en la obligación de incentivar situaciones de aprendizaje en la que 
los estudiantes se esfuerzan de manera cooperativa para volver mejor 
el rendimiento de cada uno12.

De acuerdo con ello, según DAViD JoHnson y RoGEr JoHnson y 
EDytHE HolubEC13, los beneficios del aprendizaje cooperativo tienen 
efectividad siempre y cuando se cumplan ciertos aspectos, los cuales 
son: rendimiento y productividad, relaciones interpersonales positi-
vas y bienestar psicológico.

III . REND IMIE NTO Y P RO D UCTIVIDAD

El aprendizaje cooperativo incrementa el rendimiento y la producti-
vidad en los estudiantes, sin tener en cuenta de su éxito en las aulas, 
pues fortalece la memoria a largo plazo, la motivación intrínseca, 
la motivación de logro, la concentración, el grado de razonamiento 
de mayor nivel y el pensamiento crítico. Los trabajos cooperativos 
generan más reflexión de orden superior, incentivan la generación 
de nociones y soluciones, y una mejor transferencia de lo que se está 
aprendiendo14.

A. Relaciones interpersonales positivas

Las relaciones interpersonales positivas mejoran a causa del espíri-
tu de equipo, los compromisos del mismo, el apoyo social, tanto en 
un plano académico como individual, la aceptación y valoración de 

12 Ídem.
13 DAViD JoHnson y RoGEr JoHnson y EDytHE HolubEC. Aprendizaje coo-

perativo en el aula, Quilmes, Argentina, Ediciones Paidós, 1999.
14 DAViD JoHnson y RoGEr JoHnson. “Cooperative learning in 21st century”, 

en Anales de Psicología, vol. 30, n.º 3, 2014, pp. 841 a 851, disponible en 
[https://www.redalyc.org/pdf/167/16731690008.pdf].

https://www.redalyc.org/pdf/167/16731690008.pdf
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la diversidad y la cohesión. En ese sentido, el apoyo social incentiva la 
productividad, el bienestar físico y mental, y la capacidad para hacerle 
frente a los problemas que se presenten. Por consiguiente, presentado 
un vínculo con estudiantes con discapacidad o que forman parte de 
minorías sociales, se favorece la aceptación de la diferencia y la consi-
deración de la variedad en forma concreta y eficiente15.

B. Bienestar psicológico

La cooperación fortalece el ajuste psicológico a través de la promoción 
de la fuerza del yo, el desarrollo social, los ámbitos sociales, la auto-
estima, la conformación de la identidad propia y la autonomía para 
hacerle frente al estrés y a los contratiempos.

Las competencias sociales que se desarrollan en contextos de apren-
dizaje cooperativo son imprescindibles en la performance de muchas 
profesiones, pues se hace hincapié en habilidades que determinan un 
adecuado rendimiento, desarrollo y ejercicio profesional futuro16.

Además, las habilidades sociales llevadas a cabo con las experien-
cias propias del aprendizaje cooperativo dan a conocer la experimen-
tación y adecuación de recursos, de procedimientos de resolución de 
conflictos que vuelven más asequibles el desarrollo social e individual 
de los estudiantes, debido a la ampliación de lo aprendido en contex-
tos promovidos y manejados por actividades de índole cooperativa. 
Ello advierte que no toda la instrucción necesite convertirse en apren-
dizaje cooperativo, sino que muestra cuán beneficiosa puede ser para 
facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades17.

15 AnA BEtinA LACunzA y EVAnGElinA NormA Contini. “Relaciones inter-
personales positivas: los adolescentes como protagonistas”, en Psicodebate, 
vol. 16, n.º 2, pp. 73 a 94, disponible en [https://dspace.palermo.edu/ojs/
index.php/psicodebate/article/view/598].

16 RoDriGo MorEtA HErrErA, IsmAEl GAbior GonzálEz y LíA BArrErA. 
“El bienestar psicológico y la satisfacción con la vida como predictores del 
bienestar social en una muestra de universitarios ecuatorianos”, en Salud & 
Sociedad, vol. 8, n.º 2, 2017, pp. 172 a 184, disponible en [https://revistas.
ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/1678/pdf].

17 SAnDrA SAnDoVAl BArriEntos, AnitA DornEr PArís y AlEX Vé-
liz BurGos. “Bienestar psicológico en estudiantes de carreras de la sa-
lud”, en Investigación en educación médica, vol. 6, n.º 24, 2017, pp. 260 a 
266, disponible en [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2007505717300042].

https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/psicodebate/article/view/598
https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/psicodebate/article/view/598
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/1678/pdf
https://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/article/view/1678/pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505717300042
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505717300042
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IV. EF ECTIVIDA D  D E L A P RE NDIZAJE 
CO OPER ATIVO

La investigación psicológica y educativa ha revelado siempre las ven-
tajas del aprendizaje cooperativo, dadas en situaciones de asociación 
competitiva o individualista, también en contextos de enseñanza con-
dicionadas por sistemas canónicos, tanto desde una perspectiva del 
rendimiento académico como del progreso en distintas variables cog-
nitivas, de motivación, afectivas y de relación18.

Las consecuencias positivas de la cooperación se advierten median-
te tres aspectos. En primer término, desde la óptica del rendimiento y el 
aprendizaje, una organización social cooperativa genera más rendimiento 
y mejor productividad que una asociación individual o competitiva. La co-
laboración presenta como consecuencia razonamiento de mayor nivel, más 
generación de ideas y novedosas soluciones, y mayor traspaso de lo apren-
dido. En segundo lugar, desde la perspectiva de los vínculos interpersonales, 
los individuos que laboran de forma cooperativa se preocupan más por sus 
semejantes y presentan un mayor compromiso con el éxito y el bienestar 
mutuo que los que se desenvuelven de manera individualista. Por último, 
desde una óptica del bienestar psicológico, la labor cooperativa genera más 
salud de la mente y una mayor autoestima que la competición o el trabajo 
de tono individualista, al momento que forma a sujetos con una autocon-
fianza sólida, y vuelve más fácil la independencia personal.

Cabe resaltar que los resultados referidos no aseveran que toda 
circunstancia de aprendizaje cooperativo va a generar consecuencias 
positivas. Lo que sí se demuestra es que el concepto en apelación pre-
senta la potencialidad de suscitar efectos favorables en los estudiantes, 
tanto en términos de rendimiento académico como de desarrollo de 
diferentes destrezas, y que hay un cimiento de efectos bien estructura-
do que obliga a implantarlo en los centros educativos19.

18 JorDi ColomEr, LAurA SErrA, Dolors CAñAbAtE y TErEsA SErrA. 
“Evaluating and assessment-centred reflective-based learning approaches”, 
en Sustainability, n.º 10, 2018, pp. 31 a 22, disponible en [https://www.re-
searchgate.net/publication/327672497_Evaluating_knowledge_and_as-
sessment-centered_reflective-based_learning_approaches].

19 Antonio FrAilE ArAnDA, VíCtor MAnuEl LópEz PAstor, FrAnCisCo 
CAstEjón OliVA y RosArio RomEro. “La evaluación formativa en docen-
cia universitaria y el rendimiento académico del alumnado”, en Aula Abier-
ta, vol. 41, n.º 2, 2013, pp. 23 a 34, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=4239063].

https://www.researchgate.net/publication/327672497_Evaluating_knowledge_and_assessment-centered_reflective-based_learning_approaches
https://www.researchgate.net/publication/327672497_Evaluating_knowledge_and_assessment-centered_reflective-based_learning_approaches
https://www.researchgate.net/publication/327672497_Evaluating_knowledge_and_assessment-centered_reflective-based_learning_approaches
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4239063
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4239063
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Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

La persecución de la excelencia en la universidad cuenta, entre sus 
consecuencias, con la calidad de sus graduados. Formar un estudiante 
con calidad quiere decir instruirlo no solo para desempeñarse en la 
actualidad, sino para que más adelante cuente con destreza suficiente 
para tomar elecciones en los distintos contextos de su vida (personal, 
familiar, laboral, sociocultural). La educación prestigiosa se consigue 
con una instrucción formal sistemática20. En esta formación exigente 
incide, en el alma máter, el uso de procedimientos adecuados de mo-
tivación y de estilos de aprendizaje convenientes. Si bien los estudian-
tes integran distintos métodos y niveles de motivación, de estilos de 
aprendizaje, diferentes actitudes acerca de la enseñanza y del apren-
dizaje, distintas respuestas en ambientes de aprendizaje y prácticas 
de instrucción determinadas, los métodos de enseñanza-aprendizaje, 

20 MErly GEnoVEVA ZAmbrAno RomEro, KlEynEr CristobAl DEmErA 
ZAmbrAno, LisEtH StEFAníA LópEz VErA, NAtiViDAD MonsErrAtE Al-
CíVAr VErA y MArCElo FAbián BArCiA BrionEs. “Memorización y pen-
samiento crítico-reflexivo en el desarrollo del aprendizaje”, en Dominio de 
las Ciencias, vol. 6, n.º 3, 2020, pp. 474 a 495, disponible en [https://domi-
niodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1294].

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1294
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1294
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para que logren éxito, tienen que elegirse de acuerdo a la pluralidad 
de estilos.

Un objetivo imprescindible de la educación superior se basa en 
aprender a aprender. De tal forma, el estudiante tiene que estar moti-
vado de manera intrínseca y, asimismo, fortalezca un estilo de apren-
dizaje reflexivo-crítico. Ello hace posible ser más dinámico, razonable 
e independiente, pues se garantiza su autonomía o control propio en 
este proceso. Enseñar a aprender a pensar hará posible, en el estudian-
te, el devenir de un estilo de aprendizaje de este tipo21.

En la universidad, muchos estudiantes no realizan preguntas en el 
aula por ausencia de confianza. Sin ambiente motivacional favorable y 
sin la praxis de un estilo de aprendizaje crítico-reflexivo, se profundi-
zan los modelos repetitivos y tradicionales, con una evidente norma-
tividad negativa sobre la comprensión. No obstante, al emprenderse 
labores que apelan a una motivación intrínseca, mediante un estilo 
de aprendizaje reflexivo-crítico, no se requiere superar algún precon-
cepto respecto a tedio, miedo al fracaso, supuesta incapacidad para la 
tarea. Si al estudiar se cuenta con expectativas positivas y objetivas, las 
labores a desarrollar adquieren un tono gratificante22.

Existe, por consiguiente, mucho por abordar con los docentes uni-
versitarios. Ellos serán los encargados de afianzar la motivación in-
trínseca, esas ganas de trabajar de acuerdo al tema o materia, afín a 
la carrera profesional o especialidad. El realizar una acción condicio-
nada anula todo ello; es más, se trae abajo el interés y los objetivos se 
cumplen con tal de librar esa situación23. De esa manera, la relevancia 
de la reflexión crítica tiene relación con la medición realizada a con-
ciencia, en la búsqueda de los pros y contras de las acciones, de los 

21 GloriA FuEnmAyor y YErilinG VillAsmil. “La percepción, la atención y la 
memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual”, 
Revista de Artes y Humanidades unica, vol. 9, n.º 22, 2008, pp. 187 a 202, 
disponible en [https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118859011].

22 ErnEsto BAyArDo FlorEs SiErrA. “Proceso de la atención y su implica-
ción en el proceso de aprendizaje”, en Didáctica y Educación, vol. 7, n.º 3, 
2016, pp. 177 a 186, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti-
culo?codigo=6650939].

23 BEAtriz GonzálEz y AníbAl LEón. “Procesos cognitivos: De la prescrip-
ción curricular a la praxis educativa”, Revista de Teoría y Didáctica de las 
Ciencias Sociales, n.º 19, 2013, pp. 49 a 67, disponible en [https://www.re-
dalyc.org/pdf/652/Resumenes/Resumen_65232225004_1.pdf].

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118859011
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6650939
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6650939
https://www.redalyc.org/pdf/652/Resumenes/Resumen_65232225004_1.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/652/Resumenes/Resumen_65232225004_1.pdf
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proyectos que habiliten el provecho de las mayorías y sin el menosca-
bo del entorno social.

Las universidades presentan entre sus misiones formar estudiantes 
reflexivos, críticos y creativos. Para ello, es conveniente incentivar el 
aprendizaje reflexivo-crítico, por el cual el estudiante puede desarro-
llar y manifestar su potencial24. Así mismo, ello se fortalece mediante 
la motivación intrínseca, la cual se determina mediante diálogo re-
flexivo, investigación, seminario, debate, grupos de estudio, discusión 
controversial, entre otros.

I . NATURA LE ZA  Y CONCE P TUALIZACIÓN 
DE LOS E S TILOS  D E  A P R E NDIZAJE

El concepto de estilos de aprendizaje no es común para todos los es-
pecialistas y es definido de forma muy variada en las investigaciones. 
La mayoría coincide en que se trata de cómo la mente procesa la infor-
mación o cómo es influida por las percepciones de cada individuo25-26.

Entre las definiciones tradicionales resalta la de Dunn y Dunn 
quienes entienden al estilo de aprendizaje como “la manera por la que 
18 elementos diferentes (más adelante los aumentaron a 29), que pro-
ceden de cuatro estímulos básicos, afectan a la habilidad de una per-
sona para absorber y retener”27. Del mismo modo, Hunt comprende 
a los estilos de aprendizaje como “las condiciones educativas bajo las 
que un discente está en la mejor situación para aprender o qué estruc-
tura necesita el discente para aprender mejor”28. Se suma SmitH, quien 
los describe como “los modos y características por los que un indivi-

24 MAríA LuisA NArAnjo PErEirA. “Motivación: Perspectivas teóricas y al-
gunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo”, Revista 
Educación, vol. 33, n.º 2, 2009, pp. 153 a 170, disponible en [https://revistas.
ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/510].

25 RiCHArD Coop y LAurEnCE Brown. “Effects of cognitive style and tea-
ching method on categories of achievement”, en Journal of educational psy-
chology, n.º 61, 1978, pp. 404 a 408.

26 HErmAnn Witkin. Some implications of research on cognitive style for pro-
blems of educatión, Hodder and Stougliton, 1975.

27 RitA Dunn y KEnnEtH Dunn. La enseñanza y el estilo de aprendizaje, Ma-
drid, Anaya, 1984, p. 41.

28 D. Hunt. Student Learning Styles: diagnosis and prescribing program, Res-
ton, 1979, p. 27.

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/510
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/510
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duo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones 
de aprendizaje”29. Por otro lado, KEEFE manifiesta que “son los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores rela-
tivamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje”30.

Dadas estas conceptualizaciones, se ha evidenciado que uno de los 
inconvenientes más importantes para impedir el desarrollo y la ejecu-
ción de las teorías de aprendizaje en la praxis educativa es la variedad 
de definiciones y el extenso bagaje de conductas que tratan de prede-
cir los estilos de aprendizaje.

Al hablar de estilos de aprendizaje, se consideran los rasgos cog-
nitivos. A este respecto, la psicología cognitiva explica las diferencias 
entre los sujetos en lo que se refiere a las maneras de conocer (o a las 
formas de aprender). Los factores que permiten comprender dichos 
rasgos son: dependencia-independencia de campo, conceptualización 
y categorización, relatividad frente a impulsividad y las modalidades 
sensoriales31.

La dependencia-independencia, por ejemplo, explica que, en con-
textos de aprendizaje, los dependientes del campo tienen mayor incli-
nación por estructuras externas o información, pues se sienten bien 
con la resolución de problemas grupales. Por otro lado, los indepen-
dientes de campo requieren menos de ello, pues prefieren resolver 
problemas por su cuenta ya que no se sienten cómodos en equipo32.

Los rasgos afectivos condicionan sobremanera los niveles de 
aprendizaje. La experiencia anterior acerca del tema en cuestión o al-
guno que se le parezca, así como las preferencias temáticas del docente 
influyen en la enseñanza. Los aspectos fisiológicos, además, tienen una 

29 G. SmitH. Estilos cognitivos y estilos de aprendizaje, Cuaderno de trabajo, 
1988, p. 24.

30 JAmEs KEEFE. Profiling and utilizing learning style, Chicago, National Asso-
ciation of Secondary School Principals, 1988, p. 81.

31 JorGE SAlAs CAbrErA. “Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Escuela 
de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida”, Revista Electróni-
ca Educare, vol. 18, n.º 3, 2014, pp. 159 a 171, disponible en [https://www.
scielo.sa.cr/pdf/ree/v18n3/a09v18n3.pdf].

32 MAríA DEl CArmEn AGuilAr RiVErA. “Estilos y estrategias de apren-
dizaje en jóvenes ingresantes a la universidad”, Revista de Psicología, vol. 
28, n.º 2, 2010, pp. 205 a 226, disponible en [https://doi.org/10.18800/psi-
co.201002.001].

https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v18n3/a09v18n3.pdf
https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v18n3/a09v18n3.pdf
https://doi.org/10.18800/psico.201002.001
https://doi.org/10.18800/psico.201002.001
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relación directa en ello, como se advierte en teorías neurofisiológicas 
del aprendizaje33.

Por consiguiente, los rasgos revisados ayudan como indicadores 
para conocer los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Se-
ñalan sus preferencias y sus diferencias y deben considerarse para su 
correcto manejo. Los rasgos cognitivos, fisiológicos y cognitivos son 
de cierta manera equilibrados; ello significa que se pueden afianzar 
con esfuerzos y procedimientos adecuados34.

II . EL  PENS A M IE NTO RE FLE XIVO Y CRÍTICO 
DE LOS E S TUD IA NTE S  Y L A  REL ACIÓN CON 
SU  EST ILO D E  A P RE ND IZA JE

El pensamiento reflexivo es propio de los seres humanos, de acuer-
do con JoHn DEwEy “es aquel que permite darle vueltas a un tema y 
tomárselo en serio con todas sus consecuencias”35. Para este autor, el 
pensamiento reflexivo y el estilo de aprendizaje que le pertenece son 
metas que se propone un sujeto a sí mismo. Es el escrutinio de aquello 
que respalda tanto sus creencias personales como sus producciones. 
Para conseguirlo, se debe cuestionar ideas preconcebidas.

El individuo reflexivo considera sus propios prejuicios, así como 
cuenta con capacidad para sentar un orden en la cadena de pensa-
mientos que se le presenta al razonar. Además, posee una perspectiva 
materialista de la reflexión al sobreponerla a evidencias objetivas.

DEwEy explica que son dos los tipos de operaciones que se en-
cargan de fundar el pensamiento reflexivo y el estilo de aprendizaje 
reflexivo, los cuales son “…1) un estado de duda, vacilación, perpleji-
dad, dificultad mental y 2) un acto de búsqueda, de caza, de investiga-
ción, para encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe 
la perplejidad”36. Por consiguiente, hallar la ruta que rompa el estado 

33 CAtAlinA MAríA Alonso GArCíA. Análisis y diagnóstico de los estilos de 
aprendizaje en estudiantes universitarios, Universidad Complutense, 1992.

34 CAtAlinA Alonso, DominGo GAllEGo y PEtEr HonEy. Los estilos de 
aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora, Bilbao, Ediciones 
Mensajero, 2002.

35 JoHn DEwEy. Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensa-
miento reflexivo y proceso educativo, Barcelona, Ediciones Paidós, 1989, p. 22.

36 Ibíd., p. 28.
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de duda inicial, de perplejidad, es lo que le proporciona dinamismo y 
orientación a la operación reflexiva.

El estilo de aprendizaje reflexivo es la emancipación del conven-
cionalismo, el afán por moverse mediante acciones inteligentes en vez 
de impulsivas; en otros términos, es la pertinencia para manejar la 
abundancia de significados y, por ende, considerar perspectivas con-
venientes a la convivencia de los seres humanos en sociedad.

DEwEy37 asume un punto de vista del pensamiento que deja de lado 
el individualismo, pues este es parte tanto del sujeto como de la huma-
nidad. La reflexión, por lo tanto, cuenta con un doble efecto: personal y 
comunitario. De igual forma, el estilo de aprendizaje reflexivo presenta 
un impacto par: individual y social, de manera que la colaboración de la 
persona es imprescindible para que estos aspectos se cumplan.

En el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico del estudiante, se ha de-
terminado que este desarrolla una actitud consciente y meditada. Su 
cultivo contra la rutina es la intromisión del yo como agente y foco del 
pensamiento, de manera que se genera una orientación ante el cono-
cimiento disperso y abundante.  

Mientras tanto, DonAlD SHon38 indica que la novedad, lo inespe-
rado de ciertas circunstancias concretas, ocasiona en el sujeto la pro-
babilidad de reflexión. Desde dicha perspectiva, el rol de la institución 
educativa y del docente resulta esencial: diseñar el contexto en el que 
se incentive el pensamiento reflexivo y la práctica del estilo de apren-
dizaje reflexivo-crítico, y formular los requerimientos para provocar 
la curiosidad.

El pensamiento reflexivo es un sistema de hallazgo de asociaciones. 
Su correcta puesta en marcha no se satisface con relaciones aleatorias, 
sino que se intenta detectar el vínculo más preciso hasta que las condi-
ciones lo permitan, de manera tal que vivencia y reflexión se encuentran 
unidas, pues esta impulsa a la acción con efectos individuales y grupales.

III . PEN SA M IE NTO CR ÍTICO

El pensamiento crítico es un factor necesario para el triunfo de los 
seres humanos en la vida, ya que se sustenta en términos positivos. La 

37 Ibíd.
38 DonAlD SHon. El profesional reflexivo, Barcelona, Ediciones Paidós, 1998.
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ciudadanía requiere que las personas se comporten con adecuación, 
lo que implica la determinación de alternativas y toma de decisiones 
de convivencia apoyadas, pertinentes39. Es una elección sin obstáculos, 
pilar inquebrantable de la vida en democracia, se afianza además en la 
destreza de reflexionar con claridad.

El pensamiento crítico es inherente a la esencia humana. Todo in-
dividuo cuenta con dicha particularidad. El hombre se encuentra en la 
potencialidad de fortalecer y emplear con propiedad su pensar. A dia-
rio, y en cada interrogante que se suscitan en circunstancias aleatorias, 
se hace uso de él40. Por ejemplo, ello se advierte al elegir un camino en 
vez otros, al escoger un esquema de estructuración para un examen 
escrito, al consumir un alimento, al elegir un atuendo particular para 
algún evento, y, en general, cuando se toman decisiones, de distintos 
niveles, aparece el pensamiento crítico.

Este hace referencia a la competencia consciente, sistemática y de-
liberada que realiza el ser humano al optar por alguna resolución. Una 
evidencia de ello se presenta cuando los integrantes de un jurado estu-
dian pruebas de un caso antes de determinar su proceder. De la misma 
manera, ocurre cuando los afiliados de un directorio evalúan informa-
ción del mercado, modas y probabilidades para las inversiones; toman 
decisiones en referencia a una organización; así como cuando los in-
vestigadores analizan fenómenos y desarrollan predicciones.

El permanente uso del pensamiento crítico mejora la comunica-
ción e influye en la personalidad, conducta y comprensión del mundo. 
Más que un individuo con gran información, prevalece la capacidad 
de diferenciación en todo ámbito. Se requiere que la persona les brin-
de importancia a sus experiencias y que se encuentre en la capacidad 

39 JEsuCitA ArAujo, JEnny BEtAnCourt VAllECillA, JAnEt DEl SoCorro 
GómEz ArGoti, FrAnCisCo JAViEr GonzálEz MEjíA y MAríA TErEsA 
PArEjA SArmiEnto. “La pedagogía crítica el verdadero camino hacia la 
transformación social”, tesis de maestría, Instituto Pedagógico de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales, 
Repositorio Institucional umanizales, 2015, disponible en [http://ridum.
umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/2230/Gonza-
lez_Francisco_Javier_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

40 RAúl BArbA MArtín, José BArbA y PAtriCiA GómEz MAyo. “El papel 
crítico y reflexivo del profesorado ante el aprendizaje cooperativo”, Revista 
digital de educación física, vol. 1, n.º 29, 2014, pp. 8 a 18, disponible en [ht-
tps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5479687].

http://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/2230/Gonzalez_Francisco_Javier_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/2230/Gonzalez_Francisco_Javier_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/2230/Gonzalez_Francisco_Javier_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5479687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5479687
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de plantear interrogantes que le faculten aceptar o rechazar lo dicho 
o hecho41.

El pensamiento crítico es el pilar de la ciencia y de la democracia. 
En la primera, el individuo lo utiliza en el trabajo experimental, en 
el estudio o avance de teorías, mientras que, en la segunda, el pensar 
crítico se posiciona en medio de las diferencias sociales que se pre-
sentan. Una persona con un alto nivel de pensamiento crítico se en-
contrará en la disposición de controlar con propiedad inconvenientes 
complejos, intercambiar perspectivas, determinar posiciones y llegar a 
resultados sustentados en evidencias. El pensamiento crítico posibilita 
el empoderamiento e independencia en el accionar de la persona, así 
como la autorrealización individual, laboral y ciudadana42.

Al apuntar que el devenir del pensamiento crítico es una meta na-
cional, la mayoría apunta a que sí. Este consenso inicia de una opción 
elemental, como algo diferente a pensamiento irracional o ilógico. No 
obstante, dicha acepción no deja de ser compleja y, en cierta medi-
da, difusa. Desde un sentido más cerrado ciertos autores propugnan a 
vincularlo con resolver problemas, pensamiento creativo, inteligencia, 
habilidades cognitivas, entre otros aspectos43.

Si bien el avance y cultivo del pensamiento crítico se desarrolla en 
muchos escenarios, el centro educativo es el más indicado, aunque se 
le recrimina no haber cumplido con este propósito al ponderar la me-
morización y la reproducción de información. A su vez, de transmitir 
verdades inapelables que se tienen que aceptar sin argumentaciones 
aceptables. Se ha determinado que, en muchos lugares, los estudiantes 
no están aptos de razonar críticamente en temas relevantes del mundo 
contemporáneo y que, por ende, no se encontrarían en condiciones de 
colaborar de forma positiva en la vida democrática. Se le ha exigido a 

41 FrEDDy CorrEA VElAsCo y MArCos EspAñA GArCíA. “El Pensamiento 
Crítico en la Investigación Científica”, en Revista Innovar Research Journal, 
vol. 2, n.º 9, 2017, pp. 39 a 41, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=6128448].

42 PAulo FrEirE y IrA SHor. Miedo y osadía, la cotidianeidad del docente 
que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora, Madrid, Siglo XXi 
editores, 2014.

43 AlFrEDo GHiso Cotos. “Del diálogo de saberes a la negociación cultural. 
Recuperar, deconstruir, resignificar y recrear saberes”, Revista Pensamiento 
Popular, vol. 2, n.º 2, 2015, pp. 28 a 37, disponible en [https://ojs.redpensar.
ulasalle.ac.cr/index.php/redpensar/article/view/77].

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6128448
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6128448
https://ojs.redpensar.ulasalle.ac.cr/index.php/redpensar/article/view/77
https://ojs.redpensar.ulasalle.ac.cr/index.php/redpensar/article/view/77
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la escuela una modificación de paradigma: de memorizar a pensar; o 
sea, incentivar en los estudiantes el pensar por su cuenta.

IV. APR END IZA JE  RE FLE XIVO-CRÍTICO 
EN  EST UD IA NTE S  UNIVE R S ITARIOS

En un sistema educativo, la enseñanza y metodologías de aprendizaje 
llevadas a cabo en la educación de las personas son ingredientes ne-
cesarios que hacen posible que los individuos puedan desarrollarse. 
Ello conlleva un mejoramiento de la sociedad; en un contexto mun-
dial cada vez más exigente, ser parte de este progreso irá de la mano 
de una buena formación escolar, colegial y universitaria. Para tal fin, es 
imprescindible mejorar los sistemas de enseñanza-aprendizaje y con-
ceptualizar los estilos de aprendizajes de las personas. Esta definición 
se consigue a través de la evaluación; sus resultados son necesarios 
para construir estrategias de enseñanza según un estilo concreto. Du-
rante los últimos años, han aparecido estudios que muestran cuáles 
son los estilos de aprendizaje predilectos por el estudiantado44.

En ese sentido, la inclinación hacia el aprendizaje reflexivo-crítico 
se encuentra avalada por particularidades de tipo cognitivo, afectivo 
y perceptivo. De esa manera, el estudiante “reflexivo-crítico” entiende 
el concepto, tiende a observar y describir los procesos, su afán está 
destacado por el “qué es” más que por el “cómo” ante todo contenido 
por aprender45. 

De acuerdo con Alonso et al46, el estudiante universitario, a me-
dida que implementa aptitudes en el seno de alguna disciplina, se 
convierte poco a poco de forma que se interesa por la observación, la 
comprensión de los hechos, y un procedimiento metódico, sistemati-
zado y lógico; poco a poco va ganando interés por aprender, descubrir, 
experimentar, aplicar y ejecutar en la praxis lo aprendido.

A pesar de que el estilo de aprendizaje se encuentra afectado por 
la particularidad del individuo, en varios casos la influencia de su do-
cente y los sistemas de pedagogía de los que se vale predispone una 

44 Alonso GArCíA. Análisis y diagnóstico de los estilos de aprendizaje en estu-
diantes universitarios, cit.

45 Alonso, GAllEGo y HonEy. Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de 
diagnóstico y mejora, cit.

46 Ídem.
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inclinación hacia el estilo reflexivo-crítico del estudiantado. El per-
sonal docente, en su trayecto hacia la conciencia de la praxis de su 
quehacer profesional, incentiva la reflexión en el alumnado y lo invita 
a desarrollar, de forma activa, el proceso de aprendizaje. Ello genera 
implicaciones en su formación educativa y la inclinación estudiantil 
hacia el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico47-48-49.

El estudiante diseña en su ambiente un clima distante y amable; 
aprende mediante nuevas experiencias, aunque no prefiere compro-
meterse en ellas; junta información, la estudia con mucho detenimien-
to antes de realizar alguna observación o sugerencia, razona previo a 
la emisión de su opinión50.

47 OlGA EstEVE. “Nuevas perspectivas en la formación de profesorado de 
lenguas: hacia el «aprendizaje reflexivo» o «aprender a través de la prácti-
ca»”, en N. EstEVAn (ed.), Actas i Jornadas Didácticas de Español y Alemán 
como Lenguas Extranjeras; 2003 Sept 25-26; Bremen, Germany, Instituto 
Cervantes y Edelsa, 2004, pp. 8 a 21, disponible en [https://cvc.cervantes.es/
ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/pDF/bremen_2004/02_
esteve.pdf].

48 GAbriElA OrtizmiCHEl. “La escritura reflexiva como un recurso de 
aprendizaje para un curso semipresencial”, Revista Apertura, vol. 3, n.º 1, 
2011, pp. 1 a 5, disponible en [http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/in-
dex.php/apertura/article/view/185/200].

49 MArCElA MorA Donoso. “El educador como agente reflexivo en el pro-
ceso de formación educativa”, en Horizontes Educacionales, vol. 10, n.º 1, 
2005, pp. 71 a 76, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articu-
lo?codigo=3993206].

50 Ídem.

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/bremen_2004/02_esteve.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/bremen_2004/02_esteve.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/bremen_2004/02_esteve.pdf
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/185/200
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/185/200
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3993206
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3993206
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Estilo de aprendizaje creativo

En cuanto al fenómeno de la creatividad, se observa cómo la universi-
dad, en el conjunto de los programas académicos analizados en el pro-
ceso investigativo, aunque considera importante el aspecto creativo, 
incluso en algunos centros universitarios, la creatividad se enmarca 
como parte de la misión; sin embargo, los escenarios académicos no 
fortalecen ni promueven el pensamiento creativo ni la estrategia de 
aprendizaje creativa en sus estudiantes.

Este hecho cuestiona el sistema universitario en su función, en los 
modelos pedagógicos que utilizan, los cuales –por lo general– están 
centrados en la transmisión y no en la creación y la construcción de 
conocimiento. El reto consiste en modificar las prácticas académicas y 
volcar la educación hacia la formación de competencias transversales 
de pensamiento crítico-reflexivo y el desarrollo de la creativa. Es decir, 
ofrecer en el escenario universitario la oportunidad de aprender a pen-
sar, aprender a aprender y aprender a crear, a través del desarrollo del 
estilo de aprendizaje reflexivo- crítico y el estilo de aprendizaje creativo.

En la actualidad, la creatividad es un campo de estudio extenso 
que se ha convertido en un área de interés en diversos espacios del 
conocimiento. El crecimiento de la investigación en la materia no se 
ha producido en forma organizada. Se encuentran presuposiciones, 
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puntos de partida, supuestos y métodos de trabajo, lo que hace difícil 
hallar un común denominador51-52.

La creatividad, como concepto que va más allá de una facultad, una 
capacidad o una habilidad, se concibe como una dimensión humana 
integral (una manera interrelacionada de ser, pensar, querer y hacer) 
simultánea de pensamiento y comportamiento, además multifacético 
(las ya mencionadas como característica, como proceso, como produc-
to y como ambiente). En ella interviene un proceso cognitivo-afectivo 
transformativo del ser y del medio, para la generación y desarrollo de 
ideas originales, pertinentes y relevantes. Es necesario entender al ser 
humano en un todo dinámico y complejo, aunque para su estudio y 
análisis se examina por categorías, las cuales se presentan inseparables 
e integrales en el ser humano.

I . ESTILO D E  A P RE ND IZA JE  Y CREATIVIDAD

En la clasificación de estilos de pensamiento, emerge entre ellos el 
concepto de estilos de aprendizaje, relacionado al modo de aprender y 
concebido como ciertas capacidades particulares que exhibe la perso-
na para acercarse al conocimiento, su modo de aprenderlo y aplicarlo. 

Los estilos de aprendizaje permiten al profesorado actuar como 
propulsor del aprendizaje, pues presentan la probabilidad de preparar 
su estilo de enseñanza en tanto la forma de aprender del colectivo al 
que se enseña. De igual manera, se encuentran asociados a la forma en 
que los estudiantes aprenden cierto contenido y, además, proporcio-
nan las estrategias en la forma en que los docentes enseñan y la ma-
nera en que se presenta la interacción entre ambos. Además de contar 
un cierto estilo, el estudiantado se ve influenciado por el nivel socio-
cultural, experiencias previas y la personalidad de cada individuo. Por 
consiguiente, los estilos de aprendizaje se definen como sistemas que 
se integran por los componentes afectivo y conductuales de manera 
diferenciada, pues le permiten al sujeto solucionar situaciones proble-
máticas en diferentes ámbitos53.

51 DAViD HArGrEAVEs. Música y Desarrollo Psicológico, Barcelona, Grao, 
1998.

52 ErikA LAnDAu. El vivir creativo, Barcelona, Herder, 1987.
53 AnA MAríA AGuilErA LuquE. “Aproximaciones epistemológicas y meto-

dológicas al estudio de la creatividad”, en Psicología Científica, vol. 17, n.º 
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En los sistemas de enseñanza universitaria se persigue que el co-
nocimiento logrado por sus estudiantes se sistematice de acuerdo a 
un desarrollo integral, la generación de recursos que garanticen un 
aprendizaje autónomo. Conocer sobre los estilos de aprendizaje favo-
rece la comprensión de los contenidos por el estudiantado; además, 
lo posiciona en condiciones atractivas que le permiten llevar a cabo, 
individual o colectivamente, asociaciones dinámicas entre lo apenas 
aprendido y los esquemas de conocimiento prexistentes54.

Los estilos de aprendizaje originan diferentes respuestas y compor-
tamientos ante el aprendizaje. Estas maneras son la interiorización por 
parte de cada individuo de una etapa del ciclo de aprendizaje. DorA 
Inés CHAVErrA FErnánDEz y ClAuDiA DEl CArmEn Gil REstrE-
po55 destacan la importancia del estilo creativo como factor primor-
dial para potenciar el desarrollo de la capacidad de creatividad cientí-
fica en los estudiantes.

El estilo de aprendizaje creativo se caracteriza por presentar los 
siguientes rasgos característicos: explorador, descubridor, detector de 
problemas, buscador, relacionador, intuitivo, imaginativo, sintético, 
cuidadoso, creador, activador, probador, estimulador, reflexivo, flexi-
ble, abierto, manejador de situaciones complejas, inventor, divergente, 
perceptivo, selectivo y fluido.

II . PER SP E CTIVA S  Y D IME NSIONES 
DE L A CR E ATIVIDA D

La palabra creatividad proviene del término latino creare, que significa 
engendrar, producir, crear. Para DAniEl GolEmAn, PAul KAuFmAn y 

3, 2018, disponible en [http://www.psicologiacientifica.com/aproximacio-
nes-epistemologicas-y-metodologicas-creatividad/].

54 MilAGros THAiry BriCEño. “El uso del error en los ambientes de apren-
dizaje: Una visión transdisciplinaria”, Revista de Teoría y Didáctica de las 
Ciencias Sociales, n.º 14, 2009, pp. 9 a 28, disponible en [https://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id=65213214002].

55 DorA Inés CHAVErrA FErnánDEz y ClAuDiA DEl CArmEn Gil REstrE-
po. “Habilidades del pensamiento creativo asociadas a la escritura de tex-
tos multimodales. Instrumento para su evaluación en la Educación Básica 
Primaria”, en Folios, vol. 45, 2017, pp. 3 a 15, disponible en [https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6041776].

http://www.psicologiacientifica.com/aproximaciones-epistemologicas-y-metodologicas-creatividad/
http://www.psicologiacientifica.com/aproximaciones-epistemologicas-y-metodologicas-creatividad/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65213214002
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65213214002
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6041776
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6041776
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MiCHAEl RAy56, la creatividad es una actitud ante la vida. Para Ro-
bErt StErnbErG57, es una decisión; para otros autores, una aptitud. 

La creatividad se entiende como la capacidad del individuo para 
captar estímulos, transformarlos y anunciar ideas o realizaciones 
personales, sorprendentes y nuevas58; se utiliza información y cono-
cimientos de una forma nueva, se encuentra soluciones divergentes 
para los problemas59, se descubren relaciones entre experiencias antes 
no relacionadas y que se suscitan en la forma de nuevos esquemas 
mentales, como experiencias, ideas o productos60.

MAuriCio CristHiAn Portillo TorrEs61 indicó que la creativi-
dad consiste en hacer uso de la mente para manejar la información, 
pues es una disposición mental y una herramienta de pensamiento. Es 
un mecanismo que genera una obra nueva aceptada como defendible, 
útil o satisfactoria por determinado grupo. 

Sobre el particular, CArlos Alonso MonrEAl62 menciona que 
la inspiración creativa es irracional, impredecible. RoGEr PEnrosE63 
critica la creatividad y manifiesta que los conceptos científicos son 
exactos por su condición objetiva. En este estudio, coincidiendo con 

56 DAniEl GolEmAn, PAul KAuFmAn y MiCHAEl RAy. The creative spirit, 
Penguin Random House, 1992.

57 RobErt StErnbErG. Estilos de pensamiento. Claves para identificar nuestro 
modo de pensar y enriquecer nuestra capacidad de reflexión, Paidós Ibérica, 
1988.

58 CHAVErrA FErnánDEz y Gil REstrEpo. “Habilidades del pensamiento 
creativo asociadas a la escritura de textos multimodales. Instrumento para 
su evaluación en la Educación Básica Primaria”, cit.

59 LlorEnç GuilErA. Anatomía de la creatividad, EsDi, 2011, disponible en [ht-
tps://esdi.es/wp-content/uploads/2018/04/Anatomia-de-la-creatividad.pdf].

60 MArCo ViniCio LópEz PArEDEs y TAtiAnA CAbrErA. “El arte como he-
rramienta para liberar la creatividad en las organizaciones”, en Razón y Pa-
labra, n.º 37, 2015, pp. 132 a 145, disponible en [http://www.razonypalabra.
org.mx/N/N89/V89/01_LopezCabrera_V89.pdf].

61 MAuriCio CristHiAn Portillo TorrEs. “Educación por habilidades: 
perspectivas y retos para el sistema educativo”, Revista de Educación, vol. 
41, n.º 2, 2017, pp. 1 a 13, disponible en [https://www.redalyc.org/jatsRe-
po/440/44051357008/44051357008.pdf].

62 CArlos Alonso MonrEAl. ¿Qué es la creatividad?, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2000.

63 RoGEr PEnrosE. Shadows of the mind, Oxford University Press, 1994.

https://esdi.es/wp-content/uploads/2018/04/Anatomia-de-la-creatividad.pdf
https://esdi.es/wp-content/uploads/2018/04/Anatomia-de-la-creatividad.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N89/V89/01_LopezCabrera_V89.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N89/V89/01_LopezCabrera_V89.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44051357008/44051357008.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44051357008/44051357008.pdf
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CHAVErrA FErnánDEz y Gil REstrEpo64 se cree que la creatividad 
cumple un rol fundamental en la educación y, en general, en diferentes 
aspectos de la vida. No obstante, se necesitan nuevos espacios educa-
tivos en los que los estudiantes sean capaces de manejar su proceso 
formativo, tomar iniciativas, entablar comunicación de forma asertiva 
con los demás, debatir y trabajar en equipo, y es ahí donde incide la 
creatividad, entre cuyas características más importantes se encuentran 
la búsqueda de nuevas experiencias y la disposición al cambio.

III . PEN SA M IE NTO CR E ATIVO

En las últimas décadas, el devenir de innovadores estudios de pro-
fesionales de la salud mental dirigidas a entender y llevar a cabo las 
destrezas de la persona, sobre todo las del intelecto, dejan notar la re-
levancia que presenta el pensamiento creativo, en el momento en que 
la persona le hace frente a un inconveniente que debe resolver.

Las investigaciones sobre la mente y la personalidad del hombre y 
su mecanismo han sido de interés para psicólogos por mucho tiempo; 
sus contribuciones han suscitado el afán por comprender el pensa-
miento creador. Sobre el particular, Ellis PAul TorrAnCE entiende el 
pensar creativo como:

Un proceso que intuye vacíos o elementos imprescindibles 
que faltan; de elaborar ideas o hipótesis con respecto de 
ellos, de someter a evaluación estas hipótesis y de transmi-
tir los resultados; probablemente para cambiar y someter 
nuevamente a prueba las hipótesis […] Este ejercicio crea-
dor mental, se ha definido como la iniciativa que se expresa 
en la destreza de uno a dejar de lado la secuencia normal 
del pensamiento, para pasarse a una secuencia completa-
mente diferente, aunque productiva65. 

64 CHAVErrA FErnánDEz y Gil REstrEpo. “Habilidades del pensamiento 
creativo asociadas a la escritura de textos multimodales. Instrumento para 
su evaluación en la Educación Básica Primaria”, cit.

65 Ellis PAul TorrAnCE. Educación y capacidad creativa, Madrid, Ediciones 
Morova, S. L., 1997, p. 126.
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Se proponen ciertas características que distinguen a las personas crea-
tivas de las que no lo son. De esa forma, se distingue a la persona crea-
tiva como muy flexible en las normas de pensamiento y afanada por 
ideas complejas. Luego, presenta una personalidad amplia, con interés 
en lo poco usual y con tendencia a sensibilizarse frente a lo estético.

Se debe tomar en cuenta que una acción creativa es novedosa o 
renovada, cuenta con un propósito predeterminado y representa un 
aporte original a cierto inconveniente. Arno WittinG66 piensa que 
un acto creativo presenta un fin y una productividad, pues brinda so-
luciones únicas a los problemas.

Sobresale la labor de Joy PAul GuilForD67, al elaborar un modelo 
de inteligencia y desarrollar una extendida investigación, con el pro-
pósito de hallar las 150 habilidades separadas que anticipaban este 
modelo, sobresalen con sus resultados que no se da un solo puntaje 
de coeficiente intelectual (C. I.) que sea capaz de señalar la inteligen-
cia de una persona, en razón de que existe una diversidad amplia de 
“inteligencias”68.

El modelo diseñado por GuilForD propone la organización del 
intelecto en tres dimensiones: operaciones mentales, contenido o in-
formación y productos. El autor señala que cada habilidad presenta 
estos factores y que, a la misma vez, se encuentra vinculada con otras 
destrezas, aunque de forma distinta. 

En este constructo teórico de la organización del intelecto, las ope-
raciones se conforman como los tipos más extensos de mecanismos 
intelectuales o actividades. Esos tipos se dividen en cinco, los cuales 
son: la cognición, la memoria, la producción divergente, la producción 
convergente y la evaluación.

El intelecto es comprendido como un sistema de pensamiento y 
factores de memoria, funciones y procesos. Estas particularidades del 
autor hacen posible valorar el tipo de operación mental que llevan a 
cabo los estudiantes en el sistema de aprendizaje.

66 Arno WittinG. Introducción a la psicología. Teoría y 618 problemas re-
sueltos, Mc Graw-Hill, 1985.

67 Joy PAul GuilForD. The nature of human intelligence, New York, Mc-
Graw-Hill, 1962.

68 C. MArkEr. Educación del superdotado. Tendencias significativas, Ministe-
rio de Educación Pública, 1995.
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DiAnA SHmuklEr69 advirtió que la creatividad se entiende de tres 
maneras: en lo referido al esfuerzo creativo, del proceso de creatividad 
o del individuo que es creativo. La primera es la que encuentra más 
aceptación porque por ella se consigue un producto original, nove-
doso, lo que permite que sobresalgan características cognitivas de la 
creatividad como la originalidad, la fluidez de ideas y la sensibilidad. 
Sobre el particular, SHmuklEr manifiesta que: 

El hallazgo y la formulación de un problema es un aspec-
to importante de la ejecución creativa, tanto en arte como 
en ciencia. En efecto, la orientación hacia los problemas, 
puede ser la diferencia esencial entre los científicos y los 
técnicos, los artistas y los copistas. 

El pensamiento creativo se pone en práctica en cada ocasión en que 
el sujeto se ve inmerso en cierto problema, que necesita de él una al-
ternativa para resolverlo, que surja de un conocimiento sensible y una 
flexibilidad mental. De esa manera, el individuo, al desarrollar la vin-
culación e interpretación de nuevos eventos, los asocia con las expe-
riencias obtenidas en el pasado y que resultaron determinantes en su 
vida. En ese sentido, el comportamiento inteligente secuencial hace 
posible el aprendizaje mediante la distinción de atributos y desarrolla 
la ulterior elaboración de conceptos70.

Este mecanismo se puede ver dañado por las categorías estableci-
das con anterioridad en el medio social, educativo o cultural en el que 
se desarrolla la persona, lo cual restringe su creatividad y originali-
dad en la elaboración de nuevos conceptos. El pensamiento creativo, 
en consecuencia, debe sobreentender la codificación aprendida con 
el fin de que el sujeto pueda desarrollar un lenguaje de codificación 
personal, original, novedoso y que haga posible la interrelación de no-
vedosos aspectos cognitivos, con lo cual consigue que el pensamiento 
proyecte la personalidad, la emoción y creatividad del individuo.

69 DiAnA SHmuklEr. Fundamentos de la creatividad: el ambiente favorecedor, 
Editorial Santillana, S. A., 1992, p. 35.

70 ErikA LAnDAu. Formulando preguntas para el futuro, Editorial Santillana, 
S. A., 1992.
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C A P Í T U L O  C UA R T O

Efectos del programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el desarrollo 

de los estilos de aprendizaje reflexivo-
crítico y creativo en estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, Perú

Esta investigación contribuirá al mejoramiento de la calidad en la for-
mación científica, investigadora y profesional de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Del mismo modo, elevará los ni-
veles de pertinencia, calidad, funcionalidad, eficiencia, eficacia y efec-
tividad del proceso de enseñanza aprendizaje en las distintas áreas de 
ingeniería para mejorar el desempeño profesional.

En un mundo globalizado, donde los avances de la ciencia y tecno-
logía, el cambio de valores y la diversidad de formas de comprender el 
mundo, hacen de la crisis una constante, la crítica y la creatividad se 
constituyen en cualidades poderosas para sobresalir.

Desde una perspectiva pedagógica, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –unEsCo– for-
mula principios orientadores para la educación universitaria, tales 
como el desarrollo del pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico 
y el pensamiento creativo. Los principios de la Conferencia Mundial 
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sobre la Educación Superior hacia el siglo XXi71 movilizan a la universi-
dad hacia un cambio que debe ser programado partiendo del diálogo 
y del conocimiento de los estudiantes. De igual manera, sugiere que 
ellos y sus necesidades sean el centro de las preocupaciones de quienes 
tienen a su cargo los procesos de toma de decisiones en las universida-
des. Han de ser considerados participantes y protagonistas del proceso 
de renovación de la educación superior.

Dentro de este marco, la universidad debe configurar un nuevo mo-
delo de educación superior centrado en el estudiante. Esto supone que 
los estudiantes logren el dominio de competencias y aptitudes para la 
comunicación, reflexión independiente, razonamiento, pensamiento 
crítico, creatividad científica, creatividad tecnológica, solución de pro-
blemas y toma de decisiones efectivas en contextos multiculturales.

En la actualidad, las universidades capacitan a los estudiantes para 
la sociedad del conocimiento. En adelante solo los hombres como es 
debido preparados científica y tecnológicamente, formados humanís-
ticamente, que demuestren tener altos niveles de pensamiento crítico, 
pensamiento creativo, capacidad de solucionar problemas y toma de 
decisiones acertadas podrán contribuir al desarrollo y progreso de las 
instituciones de educación superior y de la sociedad en general.

Por otro lado, el aprendizaje cooperativo constituye una alterna-
tiva metodológica innovadora para promover el desarrollo del estilo 
de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en 
los estudiantes de ingeniería. Este aprendizaje puede entenderse como 
una “filosofía” que implica y fomenta el trabajar, construir, aprender, 
cambiar y mejorar juntos. En general, el aprendizaje cooperativo es 
un medio para la construcción social del conocimiento, el logro de 
una educación de buena calidad y el desarrollo de las potencialidades 
individuales y grupales.

En este contexto, adquiere relevancia conocer los efectos de la apli-
cación de un programa de estrategia de aprendizaje cooperativo en 
el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de 
aprendizaje creativo en los estudiantes de ingeniería.

Este estudio sistematiza un conjunto de conocimientos para ela-
borar un corpus teórico de los efectos de la aplicación del programa 
de estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo del estilo 
de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en 

71 unEsCo, 2000.
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los estudiantes universitarios de ingeniería, que sirva para otras in-
vestigaciones aplicadas al campo de la psicopedagogía, psicología del 
aprendizaje cooperativo, psicología educativa, pedagogía cooperativa, 
didáctica del aprendizaje cooperativo y en el campo de la investiga-
ción educativa.

El aporte metodológico reside en la construcción, validación y 
confiabilidad de nuevos instrumentos de medición y evaluación del 
estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creati-
vo en estudiantes de ingeniería.

Los resultados servirán para realizar investigaciones experimen-
tales a un nivel explicativo-causal de los efectos de la aplicación del 
programa de estrategia de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de 
los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes 
de ingeniería de las universidades públicas de Perú.

Uno de los principales problemas que tiene la población estudiantil 
de los primeros ciclos de la Facultad de Ingeniería Civil de la uni es 
la dificultad de desarrollar el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y 
el estilo de aprendizaje creativo en las distintas áreas curriculares o 
asignaturas. Esta situación afecta en serio su formación académico- 
profesional y su desempeño académico. En ese caso, los resultados de 
esta investigación benefician de frente a los estudiantes y docentes de 
los primeros ciclos de la Facultad de Ingeniería Civil de la uni.

I . TIPO Y  NIVE L D E  INVE S TIGACIÓN

Se llevó a cabo una investigación científica, fáctica, aplicada y experi-
mental, en su modalidad cuasiexperimental, a un nivel explicativo-cau-
sal, con el objetivo de demostrar cómo la aplicación de un programa 
de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo del esti-
lo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en 
los estudiantes de ingeniería durante el año académico 2014. 

II . DI SEÑO D E  INVE S TIG ACIÓN

Por la naturaleza del programa de intervención, los objetivos previstos 
y las hipótesis establecidas, se asumió el diseño experimental en su 
modalidad cuasiexperimental, pretest y postest, con grupos intactos 
(grupo experimental y grupo de control). Este diseño permitió el tra-
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bajo en un ambiente natural, con grupos naturales o únicos (grupos 
definidos). Por consiguiente, el diseño cuasiexperimental pretest y 
postest con grupo experimental y grupo de control responde al si-
guiente esquema (estructura):

GE: O1 X O3

GC: O2 -- O4
Denotación:
GE: Grupo experimental (27 estudiantes). 
GC: Grupo de control (27 estudiantes)

O1 y O2: Aplicación del pretest a los estudiantes del GE y GC, antes 
del experimento.

X: Aplicación del tratamiento experimental (Programa de estrate-
gias de aprendizaje cooperativo) al grupo experimental

--: Ausencia de la aplicación del tratamiento experimental en el 
grupo de control.

O3 y O4: Aplicación del postest a los estudiantes del GE y GC des-
pués del experimento.

 Los segmentos en líneas punteadas indican que los grupos 
son intactos.

El procedimiento del diseño cuasiexperimental pretest y postest 
con grupos intactos comprendió los siguientes pasos:

 – La muestra de estudio fue determinada en forma no probabilística 
con criterio intencional, según el diseño específico de comprobación 
de hipótesis asumido y fue autorizado por el Director de Ciencias 
Básicas de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, las secciones “G” y “H”, en forma intacta para los efec-
tos de la investigación.

 – La muestra fue distribuida en dos grupos de trabajo: grupo experi-
mental (27 estudiantes) y grupo de control (27 estudiantes). Puesto 
que la aleatorización no era posible (al tener que trabajar con au-
las completas) se buscó que los grupos de estudio, en la medida de 
lo posible, sean equivalentes, a través del control de variables tales 
como: sexo, edad, nivel socioeconómico, condición académica, ciclo, 
saberes previos, asignatura, etc., a base del procedimiento de empa-
rejamiento de grupos.
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Para controlar la posible amenaza de algunos factores que dificul-
tan la validez interna del experimento, se ha utilizado un diseño cua-
siexperimental con pretest y postest, con grupos intactos. Con este 
diseño, antes de comenzar el experimento, se pudo corroborar que el 
grupo experimental y el grupo de control fueron equivalentes en cuan-
to a las variables dependientes. Los grupos fueron equivalentes porque 
antes han sido emparejados grupalmente. (Proceso de igualación de 
los grupos en relación con las variables que pudieran influenciar en la 
variable dependiente).

 – Se solicitó la autorización y se efectuó las coordinaciones respectivas 
con el Director de Ciencias Básica, los delegados de aula, el personal 
docente y administrativo de la Facultad de Ingeniería Civil de la uni.

 – Para el tratamiento experimental (programa de estrategias de apren-
dizaje cooperativo), se elaboró una guía metodológica del programa 
de estrategias de aprendizaje cooperativo con sus correspondientes 
módulos, con sus respectivos materiales educativos (separatas de 
lectura, artículos científicos, modelos de proyecto, hojas de trabajo, 
fichas de investigación, etc.). Además, se elaboró el cuestionario estilo 
de aprendizaje reflexivo-crítico y el cuestionario de estilo de apren-
dizaje creativo.

 – El docente que dirigió al grupo experimental fue antes entrenado en 
el manejo de estrategias de aprendizaje cooperativo.

 – Se validaron el cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 
y el cuestionario del estilo de aprendizaje creativo mediante el juicio 
de experto. Asimismo, se determinó la confiabilidad del cuestiona-
rio del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje 
creativo a través de la prueba de alfa de Cronbach.

 – Se procedió a la aplicación del pretest (medición de los estilos de 
aprendizaje reflexivo-crítico y creativo) en el grupo de control y el 
grupo experimental, antes de aplicar el tratamiento experimental 
(programa de estrategias de aprendizaje cooperativo).

 – Implementación de un programa de estrategias de aprendizaje coo-
perativo: elaboración de guías metodológicas, materiales de trabajo y 
elaboración de instrumentos de evaluación complementaria.

 – Aplicación del tratamiento experimental con el Programa de estra-
tegias de aprendizaje cooperativo en el grupo experimental, durante 
24 sesiones, con una frecuencia de dos sesiones por semana en 48 
horas académicas. Cada sesión tuvo una duración de dos horas pe-
dagógicas. En cambio, el grupo de control desarrolló sus actividades 
de manera habitual.
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El programa de estrategias de aprendizaje cooperativo fue desarro-
llado durante los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 
del año 2014, en horarios dentro y fuera de clase, previo consenti-
miento de los sujetos seleccionados

 – Una vez finalizada la aplicación del Programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el grupo experimental, se realizó la eva-
luación postest a los grupos de control y experimental, mediante el 
cuestionario del estilo del aprendizaje reflexivo- crítico y el cuestio-
nario del estilo del aprendizaje creativo. El objetivo de esta evalua-
ción fue constatar el efecto de la aplicación del programa en men-
ción en el desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico 
y creativo en un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la uni. Para tal efecto se comparó los resultados del pretest 
y postest del grupo experimental y grupo de control, hallándose 
diferencias estadísticas en ambos.

 – Los resultados fueron procesados, tabulados, estimados, clasificados, 
comparados y analizados en base al programa Excel y spss.

 – La contrastación de las hipótesis de trabajo se realizó con las pruebas 
no paramétricas; la prueba de U de Mann-Whitney y la prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon con un nivel de significación de 0,05 
y con un Ho de dos colas.

 – La discusión de los resultados se realizó en función a los problemas 
de investigación, a los objetivos, a las hipótesis, a los fundamentos 
teóricos que sustenta la presente investigación y los resultados es-
pecíficos de las pruebas de hipótesis utilizada. Sobre la base de lo 
anterior se formularon las conclusiones y recomendaciones.

 – Por último, se procedió a la elaboración, presentación y discusión del 
informe final del experimento.

III . H I PÓTE S IS  G E NE RA L

HG: Si se aplica un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo, 
entonces mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendi-
zaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudian-
tes del primer ciclo de Ingeniería Civil de la uni.
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IV. H I PÓTE S IS  E S P E CÍFICA S

HE1: Si se aplica un programa de estrategias de aprendizaje coope-
rativo, entonces mejora significativamente el desarrollo del estilo de 
aprendizaje reflexivo-crítico en un grupo de estudiantes del primer 
ciclo de Ingeniería Civil.

HE2: Si se aplica un programa de estrategias de aprendizaje coope-
rativo, entonces mejora significativamente el desarrollo del estilo de 
aprendizaje creativo en un grupo de estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería Civil.

V. SISTEM A  D E  VA R IA BLE S

 – Variable independiente: Aplicación de un programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo (X1)

Definición conceptual: el programa de estrategias de aprendizaje coo-
perativo es un conjunto de procesos orientadores, dinámicos, formati-
vos e interactivos de estrategias, técnicas y procedimientos activos con 
actividades de aprendizaje, diseñado para que los estudiantes univer-
sitarios manejen con efectividad y aseguren la pertinencia, relevancia, 
calidad y eficacia de sus aprendizajes. En este caso, sirve para poten-
ciar el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo 
de aprendizaje creativo en los estudiantes universitarios.

Definición operacional: el programa de estrategias de aprendizaje 
cooperativo consiste en la planificación, el diseño, la implementación, 
el desarrollo y la evaluación de los módulos de aprendizaje y los planes 
de sesiones. Se midieron mediante la lista de cotejo, autoevaluación, 
(ficha de autoevaluación y escala de valoración) y reportes semanales 
y mensuales de las actividades desarrolladas.

 – Variable dependiente: Desarrollo del estilo de aprendizaje creativo 
(Y2).

Definición conceptual y operacional: estilo de aprendizaje reflexi-
vo-crítico es el modo que tiene el estudiante de aprender de mane-
ra reflexiva y crítica. Comprende el estilo de razonamiento reflexivo 
y razonamiento crítico, donde predomina la observación, previsión, 
síntesis, análisis crítico, reflexión, racionalidad, interpretación, criti-
cidad y evaluación de los resultados de las experiencias académicas. 
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Este estilo comprende disposiciones, actitudes reflexivas y críticas. El 
desarrollo del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico, en sus dimensio-
nes de reflexión y crítico, se midió con la aplicación del cuestionario 
estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, que arrojó puntuaciones acerca 
de los indicadores.

 – Variable de control

V4 Sexo
V5 Edad
V6 Madurez
V7 Inteligencia
V8 Nivel socioeconómico
V9 Condición académica
V10 Ciclo
V11 Conocimientos previos
V12 Experiencia de trabajo grupal

VI. PO B L ACIÓN

La población de estudio estuvo conformada por 122 estudiantes 
del primer ciclo de Ingeniería Civil, de la uni. La situación socioe-
conómica del grupo de estudio es media y media baja; de condi-
ción académica regular. Las edades fluctuaron entre 16 a 20, 21 a 
24 años.

VII. MU ES TR A

Para esta investigación se tomó una muestra de 54 estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la uni. El 100% fueron varones. Sus 
edades varían de 16 a 20; 21 a 24 años. Ellos pertenecían a la condición 
socioeconómica media y media baja. Su condición académica resultó 
regular. Estas muestras estuvieron distribuidas en dos grupos: Grupo 
de control (27 estudiantes) y grupo experimental (27 estudiantes). La 
muestra se seleccionó en forma no probabilística, intencional, criterial 
y por cuotas.



[55]  Efectos del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo …

Tabla 1. Distribución de los grupos de estudio

Grupo de estudio N.º %

Grupo experimental
Grupo de control

27
27

50
50

Total 54 100

VIII. OB JE TIVO G E NE RA L

Demostrar cómo la aplicación de un programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo del estilo de aprendizaje 
reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Inge-
niería, durante el año académico 2014.

IX . O B J E TIVOS  E S P E CÍFICOS

oE1: Demostrar cómo la aplicación de un programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo del estilo del aprendizaje 
reflexivo-crítico en un grupo de estudiantes del primer ciclo de Inge-
niería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería.
oE2: Probar cómo la aplicación de un programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo del estilo del aprendizaje 
creativo en un grupo de estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Ci-
vil de la Universidad Nacional de Ingeniería.

X . T ÉCNICA S  D E  R E COLE CCIÓN DE DATOS

 – Cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

El cuestionario de estilo del aprendizaje reflexivo-crítico se elaboró en base 
a los aportes de la teoría de estilo de aprendizaje de PEtEr HonEy y AlAn 
MumForD72 y la teoría de los estilos de aprendizaje de DAViD Kolb73.

72 PEtEr HonEy y AlAn MumForD. Using your learning styles, Reino Unido, 
Peter Honey, 1986.

73 DAViD Kolb. The Learning Style Inventory: Technical Manual, McBer, 1976.
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El cuestionario fue diseñado con el propósito de identificar el ni-
vel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los estu-
diantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la uni. Ha sido diseñado 
tomando en cuenta el problema de investigación, los objetivos especí-
ficos, la hipótesis específica y los indicadores de las dimensiones de la 
variable estilo de aprendizaje reflexivo-crítico.

La estructura del instrumento comprende cuatro partes bien dife-
renciadas:

La primera parte se refiere a la presentación del cuestionario, allí se 
enuncia el nombre de instrumento y se señala los datos informativos. 
En la segunda parte, se especifica el objetivo de la investigación. Así 
mismo, se detalla con un lenguaje comprensible las instrucciones a 
seguir durante el desarrollo del cuestionario. En la tercera parte, se 
presenta un conjunto de ítems de opción múltiple que suman un total 
de 75 ítems. Están organizadas en dos dimensiones (dimensión re-
flexiva-dimensión crítica).

Cada ítem tiene siete alternativas (en absoluto = 1; no muy bien = 
2; regular = 3; casi bien = 4; bien = 5; muy bien = 6 y extremadamente 
bien = 7). Finalmente, la cuarta parte presenta una sección de pregun-
tas de opinión para validar el instrumento.

Se aplicó el cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 
a los estudiantes del grupo de control y grupo experimental, antes y 
después de la aplicación del tratamiento experimental (programa de 
estrategias de aprendizaje cooperativo), con el propósito de determi-
nar el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en 
los estudiantes de Ingeniería Civil de la uni. También se determinó si 
existían diferencias significativas entre el grupo experimental y grupo 
de control.

El cuestionario fue administrado a los estudiantes de Ingeniería 
Civil de la uni, durante el semestre académico 2014-ii. La duración de 
la aplicación del cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 
fue de 25 a 30 minutos.

La puntuación del cuestionario del estilo del aprendizaje reflexi-
vo-crítico se calificó de la siguiente manera: extremadamente bien -7p; 
muy bien -6p; bien -5p; casi bien -4p; regular -3p; no muy bien -2p y 
en absoluto -1 punto. El puntaje total de la prueba es 525 puntos que 
equivalen a un 100% de aciertos.
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 – Cuestionario del estilo de aprendizaje creativo

El cuestionario del estilo del aprendizaje creativo se elaboró en base 
a los aportes de las teorías de GuilForD74, R. HAllmAn75, SAturni-
no DE lA TorrE76, TErEsA AmAbilE77, MiHAly CsikszEntmiHályi78, 
DAViD BoHm79, DAViD WECHslEr80 y la teoría de la mente creativa de 
HowArD GArDnEr81.

El cuestionario fue construido con el propósito de identificar el 
nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje creativo –EAC– de los es-
tudiantes de Ingeniería Civil de la uni. Para ello, se tomó en cuenta el 
problema de investigación, los objetivos, las hipótesis y los indicadores 
de las dimensiones de la variable EAC.

La estructura del instrumento comprende cuatro partes bien dife-
renciadas:

La primera parte, se refiere a la presentación del cuestionario, don-
de se enuncia el nombre de instrumento y se señala los datos informa-
tivos. En la segunda parte, se especifica el objetivo de la investigación; 
del mismo modo, se detalla con un lenguaje comprensible las instruc-
ciones a seguir durante el desarrollo del cuestionario. En la tercera, se 
presenta un conjunto de ítems de opción múltiple que suman un total 
de 38 ítems. Cada ítem tiene siete alternativas (extremadamente bien 
-7p; muy bien -6p; bien -5p; casi bien -4p; regular -3p; no muy bien 
-2p y en absoluto -1 punto). Finalmente, la cuarta parte presenta una 
sección de preguntas de opinión para validar el instrumento.

Se aplicó el cuestionario de EAC a los estudiantes del grupo de con-
trol y grupo experimental, antes y después del experimento (programa 
de estrategias de aprendizaje cooperativo), con el propósito de deter-

74 GuilForD. The nature of human intelligence, cit.
75 R. HAllmAn. Condiciones necesarias y suficientes para la creatividad, Sala-

manca, Anaya, 1963.
76 SAturnino DE lA TorrE. Creatividad, ppu, 1991.
77 TErEsA AmAbilE. How to kill creativity, Harvard Business, Harvard Univer-

sity, 1996, disponible en [https://hbr.org/1998/09/how-to-kill-creativity].
78 MiHAly CsikszEntmiHAlyi. Creatividad, Barcelona, Ediciones Paidós, 

1998.
79 DAViD BoHm. Creatividad, Barcelona, Kairos, 2001.
80 DAViD WECHslEr. Wechster intelligence scale for children, Physcological 

Corporation, 2003.
81 HowArD GArDnEr. Inteligencia reformulada, Barcelona, Ediciones Paidós, 

2001.

https://hbr.org/1998/09/how-to-kill-creativity
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minar el nivel de desarrollo del EAC en los estudiantes de Ingeniería 
Civil de la uni. También se determinó si existen diferencias significa-
tivas entre el grupo experimental y grupo de control.

El cuestionario fue administrado a los estudiantes de Ingeniería 
Civil de la uni, durante el semestre académico 2014-ii. La duración de 
la aplicación del cuestionario del estilo de aprendizaje creativo fue de 
15 a 20 minutos.

La puntuación del cuestionario de EAC se calificó de la siguiente 
manera: extremadamente bien -7p; muy bien -6p; bien -5p; casi 
bien -4p; regular -3p; no muy bien -2p y en absoluto -1 punto. El 
puntaje total de la prueba es de 266 puntos que equivale a un 100% 
de aciertos.

X I . T R ATA MIE NTO E S TA D ÍS TICO E 
IN T ERPRE TACIÓ N D E  DATO S

Una vez recolectados los datos y sometidos al control de calidad se 
corrigieron los errores y se completaron las omisiones de la etapa 
de recolección. Se realizó el procesamiento de los datos y su co-
rrespondiente análisis estadístico con el programa spss, según los 
objetivos, las hipótesis y las variables de investigación. Esto nos 
permitió observar las tendencias resultantes, así como su análisis 
e interpretación.

El análisis estadístico ha comprendido los siguientes aspectos:
 – Análisis descriptivo para especificar de manera detallada la distribu-

ción de la muestra examinada (grupo de control y grupo experimen-
tal); en tal sentido, se han calculado para las variables estudiadas las 
frecuencias, los porcentajes, los promedios aritméticos, la mediana, 
las figuras, entre otros.

 – Análisis inferencial, para la contrastación de las hipótesis de trabajo, 
se utilizó estadísticos no paramétricos de la prueba de rangos señala-
dos y pares igualados de Wilcoxon y la prueba de U de Mann-Whit-
ney. Se utilizó estas pruebas no paramétricas porque los resultados 
obtenidos en las poblaciones estudiadas muestran distribuciones de 
frecuencias que no se aproximan a la distribución normal y porque 
la escala de medición es de tipo ordinal.

 –



[59]  Efectos del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo …

A. Prueba de Wilcoxon

Para la comparación de los resultados del pretest y el post test tanto del 
grupo experimental como del grupo de control, se utilizó la prueba de 
rangos señalados y pares iguales de Wilcoxon, método no paramétrico 
que compara la media de dos muestras relacionadas para determinar 
si existen diferencias entre ellas. Se suele emplear esta prueba para 
comparar las diferencias entre dos muestras de datos tomados antes y 
después de una intervención, cuyo valor central se espera que sea cero. 
Las diferencias iguales a cero son eliminadas y el valor absoluto de las 
desviaciones con respecto al valor central son ordenados de menor 
a mayor. A los datos idénticos se les asigna el lugar medio en la serie. 
La suma de los rangos se hace por separado para los signos positivos y 
los negativos. La razón por la que se utilizó la prueba no paramétrica 
de rangos y pares iguales de Wilcoxon es que no se tenían bases só-
lidas para considerar las puntuaciones que miden el EAr-C y EAC. El 
resultado es que se distribuyen de manera normal. Esto es, si no se 
distribuye en forma normal (no cumple los requisitos para utilizar 
una prueba paramétrica). La prueba de rangos señalados y pares 
igualados de Wilcoxon toma en cuenta la magnitud de los puntajes 
de diferencia, lo que la hace más poderosa que la prueba de signos. 
Sin embargo, solo considera el orden de los puntajes de diferencia y no 
de su magnitud real.

B. Prueba U de Mann Whitney

La prueba U de Mann–Whitney, denominada también prueba U, per-
mitió probar la hipótesis nula, cuando dos muestras independientes 
provienen de la misma población, cuando no se cumple la suposición 
de normalidad. Al ser los grupos estudiados (experimental y de con-
trol) dos muestras independientes y corresponder los datos a una es-
cala de nivel ordinal, se utilizó la prueba de Mann-Whitney. Esta prue-
ba se utilizó como alternativa a T de student, cuando las medidas no 
llegan a tener la calidad correspondiente a una escala de intervalos o 
cuando el investigador desea evitar la hipótesis de la equivalente pa-
ramétrica. Se emplea esta prueba cuando las muestras son pequeñas y 
los requisitos de uso para la T resultan dudosos. Del mismo modo, si 
las dos distribuciones de los grupos son más o menos similares tanto 
en forma como en variabilidad, la U es una prueba excelente de la ten-
dencia central.
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X I I . T ÉC NICA  D E  VA LIDACIÓN 
DE LOS INS TRUME NTOS

Los instrumentos empleados en esta investigación fueron sometidos 
a juicio de expertos. Tres de ellos son doctores en psicología –YábAr 
Ruiz, LEzCAno GAliA y SánCHEz CArlEssi– y los otros tres, docto-
res en Ciencias de la Educación –CAnos CAnAlEs, SimEón RAmírEz, 
LiDA AsEnCios–.

A. Validación del cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

El cuestionario de estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, en su pri-
mera versión, estuvo conformado por 78 ítems. El tesista, mediante 
comunicación escrita, se dirigió a los especialistas en la materia. Ellos 
dieron las respuestas de aceptación en el tiempo requerido.

La ponderación general del instrumento, en base a la opinión de 
los expertos consultados, se halla entre el 93% y el 97%; en tanto en los 
indicadores se encuentra entre el 85% al 99%. Esto da un promedio del 
95%, que en la escala con que se trabaja en la presente investigación ca-
lifica como excelente (90 a 100%). Por lo que consideramos aplicable 
al grupo muestral.

B. Validación del cuestionario del estilo de aprendizaje creativo

El cuestionario del estilo de aprendizaje creativo, en su primera ver-
sión, estuvo conformado por 42 ítems de opción múltiple o politó-
mica. Se estableció mediante una matriz de operacionalización de la 
variable estilo de aprendizaje creativo. Este cuestionario fue sometido 
a la validación de expertos para evaluar su aplicabilidad.

La ponderación general del instrumento, en base a la opinión de 
los expertos, oscila entre el 80% y el 95%. Los indicadores varían entre 
el 85% al 93%, con un promedio de 90.2%, que en la escala con la que 
se trabaja esta investigación, califica como excelente (90% a 100%). Por 
consiguiente, resulta aplicable al grupo muestral.
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Tabla 2. Consolidación de informes de validación del cuestionario de estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico a través de la opinión de expertos

Indicadores Criterios Galia Yábar Carlessi Canos Ramírez Asencios Ponderado

1. Claridad
Está formulada en un 
lenguaje comprensible

90 100 90 80 80 90 88.33%

2. Intencionalidad
Responde a los objetivos 
de la investigación.

100 100 100 99 80 80 93.16%

3. Actualidad
Adecuado al avance de 
la ciencia y tecnología

100 100 100 100 98 90 98%

4. Organización
Existe una organización 
lógica

100 100 100 100 98 80 96.33%

5. Suficiencia
Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad.

100 80 100 100 98 70 91.33%

6. Pertinencia
Los ítems que utiliza son 
adecuados para medir 
los indicadores

100 100 100 100 96 80 96%

7. Consistencia
Basados en aspectos 
teóricos científicos y 
técnicos

100 100 100 98 95 90 97.16%

8. Coherencia
Entre los ítems, índice e 
indicadores

100 100 100 98 95 95 98%

9. Metodología
La estrategia responde 
a los propósitos de 
diagnóstico

90 100 90 98 95 90 93.86%

Ponderación porcentual de cada experto 97.77% 97.77% 97.77% 97% 92.77% 85% 95%
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Tabla 3. Consolidación de informes de validación del cuestionario de estilo de 

aprendizaje creativo a través de la opinión de expertos

Indicadores Criterios Galia Yábar Carlessi Canos Ramírez Asencios Ponderado

1. Claridad
Está formulada en un lenguaje 
comprensible.

80 100 90 80 80 80 85%

2. Intencionalidad
Responde a los objetivos de la 
investigación.

95 80 90 80 80 100 87.5%

3. Actualidad
Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología.

95 100 90 80 96 100 93.5%

4. Organización Existe una organización lógica. 95 100 90 80 98 80 90.5%

5. Suficiencia
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad.

95 80 90 80 98 70 85.5%

6. Pertinencia
Los ítems que utiliza son 
adecuados para medir los 
indicadores.

95 100 90 80 96 90 91.83%

7. Consistencia
Basados en aspectos teóricos 
científicos y técnicos.

95 100 92 80 98 100 94.16%

8. Coherencia
Entre los ítems, índice e 
indicadores.

94 100 92 80 98 90 92.33%

9. Metodología
La estrategia responde a los 
propósitos de diagnóstico.

93 100 93 80 95 90 91.83%

Ponderación porcentual de cada experto 93% 95.5% 90.7% 80% 92.% 88.88% 90%

X I I I . CO NFIA BILIDA D  D E  LOS INSTRUMENTOS

Como explica la literatura especializada, la confiabilidad de un ins-
trumento se refiere al grado en el que este produce resultados consis-
tentes y coherentes82. Existen diversos procedimientos para calcular 

82 RobErto HErnánDEz SAmpiEri, CArlos FErnánDEz CollADo y Pi-
lAr BAptistA LuCio. Metodología de la investigación, México D. F., Mc-
Graw-Hill, 2014, disponible en [http://observatorio.epacartagena.gov.co/
wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edi-
cion.compressed.pdf].

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
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la confiabilidad. Algunos requieren de al menos dos administraciones 
de medición a los mismos participantes (confiabilidad por test-pretest, 
por ejemplo), mientras que otros no necesitan una doble aplicación. En 
este trabajo se utilizó una medida de consistencia interna de las esca-
las del instrumento, para determinar si los ítems de los cuestionarios 
medían el atributo de forma consistente. Específicamente, se utilizó 
el alfa de Cronbach para calcular la correlación media entre los ítems 
que conforman los cuestionarios.

La confiabilidad de los cuestionarios de estilos de aprendizaje re-
flexivo-crítico y creativo fue determinada por la aplicación de la prue-
ba de alfa de Cronbach. Para ello se trabajó con un grupo piloto de 
estudiantes (30 estudiantes de la FiC) y se administró el cuestionario a 
un grupo de estudiantes en un determinado momento. Los resultados 
se obtuvieron mediante la aplicación del programa spss versión 15.0.

El procedimiento de la confiabilidad del cuestionario comprendió 
los siguientes pasos:

 – Se estableció la validez del cuestionario estilos de aprendizaje reflexi-
vo-crítico (o el cuestionario del estilo de aprendizaje creativo).

 – Se aplicó el cuestionario estilos de aprendizaje a un grupo piloto (30 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil).

 – Se construyó una tabla de datos para vaciar la información extraída 
por el cuestionario.

 – Se aplicó la fórmula de la prueba de alfa de Cronbach a través del 
programa spss versión 15.0.

 – Los resultados obtenidos mediante la aplicación del software estadís-
tico spss versión 15.0, fueron analizados o interpretados de acuerdo 
a las tablas de valores de los niveles de confiabilidad.

El resultado global de la aplicación de la prueba de alfa de Cronbach 
se presenta en la tabla 4.

Tabla 4. Resultado global de la prueba de alfa de Cronbach

Instrumentos Número de ítems Coeficiente de confiabilidad alfa

Cuestionario de Estilo de
aprendizaje reflexivo-crítico 75 Alfa = 0.77

Confiabilidad: Alta

Cuestionario de Estilo de
aprendizaje creativo 38 Alfa = 0.71

Confiabilidad: Alta
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Si el valor de la prueba de alfa de Cronbach del cuestionario del 
estilo de aprendizaje reflexivo-crítico es 0,77, entonces el cuestionario 
tiene un alto índice de confiabilidad (77%), según la tabla de valores 
de los niveles de confiabilidad.

El valor de la prueba de alfa de Cronbach del cuestionario del estilo 
del aprendizaje creativo es 0,71. El índice de confiabilidad es alto (con-
forme a la tabla de valores). Esto implicó que se utilizó el instrumento 
para el fin previsto.

 – Descripción de otras técnicas de recolección de datos

En el acopio de la información tanto en la etapa de pre-campo como 
en la de campo se emplearon indistintamente las siguientes técnicas:

A. Análisis documental

La técnica del análisis documental permitió conocer los estudios rea-
lizados sobre los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en 
los estudiantes universitarios, tanto en el contexto internacional como 
nacional, así como las de carácter regional. Para ello se efectuó una 
revisión crítica de diversos documentos en centro de investigación, 
archivos y bibliotecas, tanto en Lima, así como de internet. Esta bús-
queda fue muy productiva porque conseguimos información relevan-
te de las variables de nuestra propuesta de investigación. Esto permi-
tió caracterizar mejor el problema de investigación, elaborar el marco 
teórico, así como ampliar y mejorar otros aspectos de la investigación.

B. Aplicación de técnicas psicométricas

Las técnicas psicométricas hacen referencia a la construcción, vali-
dación, confiabilidad y la administración de los test o cuestionarios 
psicológicos.

Las técnicas de recolección de datos empleados en la presente 
investigación se enmarcan dentro de las de tipo psicométricas en la 
medida en que los instrumentos empleados son cuestionarios (cues-
tionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y cuestionario del 
estilo del aprendizaje creativo) que satisfacen los requisitos de validez 
y confiabilidad, cuya administración y calificación conlleva en forma 
implícita la aplicación de técnicas de situación test como son: el regis-
tro de datos (hoja de respuesta) y tabulación de los mismos. Dado el 
carácter de los fenómenos a estudiar (el desarrollo de los estilos de 
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aprendizaje reflexivo-crítico y creativo), se empleó la técnica psico-
métrica.

En esta investigación se asumió un enfoque psicométrico de la eva-
luación. Esta se preocupa por indagar y establecer diferencias del estilo 
de aprendizaje reflexivo- crítico y estilo de aprendizaje creativo entre 
estudiantes. Con ello se pretende demostrar la ubicación relativa de 
desempeño que cada estudiante tiene dentro del grupo del cual forma 
parte en un momento y circunstancia dado.

El uso de las técnicas psicométricas implicó las siguientes tareas 
básicas: determinar el valor de diagnóstico o predicción del test; la 
estandarización y uso de normas, determinación de la validez y con-
fiabilidad; análisis de reactivos (dificultad, grado de discriminación, 
función diferencial); establecimiento de la seguridad del contenido de 
las pruebas y la aplicación de las pruebas.

C. Escala de evaluación

La escala de evaluación es el valor de apreciación crítica de la acción 
educativa que puede expresarse en términos cualitativos, mediante có-
digos literales o en números. El fundamento de las escalas es la verifi-
cación del nivel de logros por la persona o el grupo.

En esta investigación se utilizó las escalas cualitativas que vienen 
a ser grados o niveles de calidad que se expresan en términos valora-
tivos. La aplicación de la escala de calificación del programa de estra-
tegias de aprendizaje cooperativo permitió determinar su calidad y 
eficacia.

X I V. PRE S E NTACIÓN D E  RE SULTAD OS

Los hallazgos de esta investigación se presentan de acuerdo a los ob-
jetivos y las hipótesis planteadas. Se presenta los resultados, el análisis 
e interpretaciones de los dos cuestionarios en tablas y figuras. Estos 
cuestionarios fueron aplicados a una muestra de estudiantes de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil. Para tal propósito, en un primer momento 
se realizó el análisis de datos, mediante estadísticos descriptivos en 
la muestra seleccionada. En segundo momento, se realizó el análisis 
inferencial de los datos mediante las pruebas estadísticas no paramé-
tricas (Prueba de Wilcoxon y Prueba U De Mann-Whitney) con el 
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propósito de contrastar las hipótesis específicas, por ende, contrastar 
indirectamente la hipótesis general.

Los hallazgos de esta investigación, según los objetivos, las hipó-
tesis y variables, hacen referencia a los puntajes alcanzados por los 
participantes del grupo de control y grupo experimental en el pretest y 
post test. De igual manera, se brindaron diversos resultados, los cuales 
se presenta en tablas y figuras como a continuación se señala.

Tabla 5. Resultados del cuestionario estilos de aprendizaje reflexivo-crítico de 

los estudiantes de los grupos de control y experimental en el pretest y post test

N.º
PRETEST POST TEST

GC GE GC GE
01 300 301 301 431
02 308 309 309 436
03 312 311 313 433
04 304 305 305 433
05 209 209 210 473
06 311 312 312 472
07 321 322 322 471
08 331 332 332 470
09 323 323 324 422
10 316 317 317 466
11 321 321 322 467
12 336 337 337 407
13 354 354 355 469
14 319 319 320 472
15 328 329 329 477
16 336 337 337 516
17 295 296 296 411
18 344 345 345 495
19 360 361 361 487
20 336 337 337 434
21 358 359 359 491
22 310 311 311 487
23 342 343 343 477
24 357 358 356 479
25 346 346 347 481
26 362 361 363 491
27 265 266 266 467
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Tabla 6. Porcentaje promedio obtenido sobre el estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico de estudiantes del grupo de control y experimental en el pretest y postest

GRUPO PRETEST POST TEST

Grupo control 322,7 323,0

Grupo experimental 323 463,5

Diferencia de puntajes -0,3 -140,5

Figura 1. Diferencia en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de 

estudiantes del grupo de control y experimental en el pretest y postest
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En la figura 1 se observan los puntajes del estilo de aprendizaje reflexi-
vo-crítico del pretest y del post test, para los grupos de control y ex-
perimental. En él puede apreciarse que en el pretest el grupo de control 
posee un puntaje promedio de 322,7. Esto es igual al del grupo experi-
mental con 323, manteniéndose el mismo puntaje promedio en el post 
test para el grupo de control de 323 y un incremento muy significativo 
para el grupo experimental con 463,5 como se aprecia en la figura. La 
diferencia estadística del post test es significativa entre los promedios 
de puntaje de ambos grupos de 140,5 puntos. Esto se corrobora con 
las pruebas no paramétricas de Wilcoxon y Mann-Whitney, hallándo-
se diferencias estadísticamente significativas a un nivel P < 0,05.
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Tabla 7. Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de puntajes en el estilo de apren-

dizaje reflexivo-crítico entre el grupo de control y el grupo experimental en el pretest

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

Z
Sig. Asintótica (bilateral)

-0,28
0,401

Basado en los rangos
Prueba de U de Mann-Whitney

En la tabla 7 se observan los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney 
para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 
de los estudiantes, entre el grupo de control y el grupo experimental en el 
pretest. En ella puede apreciarse que entre ambos grupos no hay diferencias 
estadísticamente significativas porque el valor de la P obtenida (0,401) es > 
que el nivel de significación prevista (0,05).

Tabla 8. Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de puntajes en el estilo de apren-

dizaje reflexivo-crítico entre el grupo de control y grupo experimental en el post test

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico
Z
Sig. Asintótica (bilateral)

-6,306
0,000

Basado en los rangos
Prueba de U de Mann-Whitney

En la tabla 8 se observan los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, 
para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de 
los estudiantes entre el grupo de control y el grupo experimental en el post 
test. En ella puede observarse que las diferencias entre ambos grupos son 
estadísticamente significativas para un nivel P < 0,05.

Tabla 9. Pruebas de rangos y pares iguales de Wilcoxon para la diferencia de 

puntajes entre el pretest y post test del grupo de control en el estilo de aprendiza-

je reflexivo-crítico

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

Z

Sig. Asintótica (bilateral)

3,3

0,996
Basado en los rangos negativos

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
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En la tabla 9 pueden observarse los resultados de la prueba de ran-
gos y pares iguales de Wilcoxon, para la diferencia de puntajes entre 
el pretest y post test del grupo de control, en el estilo de aprendizaje 
reflexivo-crítico de los estudiantes. En ella puede observarse que no 
existe diferencias porque P obtenida (0,99) es > que el nivel de signi-
ficación (0,05).

Tabla 10. Prueba de rangos y pares iguales de Wilcoxon para la diferencia de 

puntajes entre el pretest y post test del grupo experimental, en el estilo de apren-

dizaje reflexivo-crítico

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

Z
Sig. Asintótica (bilateral)

-4,5
0,000

Basado en los rangos negativos
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

En la tabla 10 se aprecia los resultados de la prueba de rangos y pa-
res iguales de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pretest 
y post test del grupo experimental, en el estilo de aprendizaje reflexi-
vo-crítico de los estudiantes. En ella se puede apreciar que existe dife-
rencias estadísticamente significativas a un nivel P < 0,05.

Figura 2. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes de ingeniería civil, 

dimensión reflexiva, pretest y post test del grupo experimental
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En la figura 2 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest 
y post test de la dimensión reflexiva del grupo experimental en los 
estudiantes de ingeniería civil, observándose una mayor diferencia 
en el subdimensión actitudinal que en la dimensión perplejidad y un 
promedio en la dimensión búsqueda del estilo de aprendizaje reflexi-
vo-crítico.

Figura 3. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes de ingeniería civil, 

dimensión reflexiva, pretest y postest del grupo control

En la figura 3 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y 
post test de la dimensión reflexiva del grupo control en los estudiantes 
de ingeniería civil, observándose una mayor diferencia en la subdi-
mensión búsqueda que en las subdimensiones perplejidad y actitud. 
Se debe precisar que en esta diferencia el pretest tiene más valor que 
el post test.
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Figura 4. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes de ingeniería civil, 

dimensión crítica pretest y post test del grupo experimental

En la figura 4 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y 
post test de la dimensión crítica del grupo experimental en los es-
tudiantes de ingeniería civil, observándose que las subdimensiones 
actitud, apriorístico y censor se han desarrollado más que aptitud y 
consistente en estudiantes de ingeniería civil en la dimensión crítica 
en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico.

Figura 5. Estilos de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes de ingeniería civil, 

dimensión crítica, pretest y post test del grupo control
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En la figura 5 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest 
y post test de la dimensión crítica del grupo control en los estudian-
tes de ingeniería civil, observándose un menor desarrollo del estilo de 
aprendizaje crítico en el post test que en el pretest.

Tabla 11. Los resultados del cuestionario estilo de aprendizaje creativo obtenidos de 

los estudiantes de los grupos de control y experimental en el pretest y post test

N.º
PRETEST POSTEST

GC GE GC GE
01 152 153 153 226

02 143 141 142 228

03 132 133 134 213

04 141 142 144 208

05 108 110 110 240

06 165 164 166 263

07 152 154 153 201

08 144 146 143 228

09 136 134 135 218

10 146 147 145 226

11 146 148 147 222

12 139 141 141 209

13 139 138 139 218

14 158 161 160 266

15 155 157 154 201

16 168 170 169 243

17 168 167 168 212

18 179 180 176 266

19 142 144 143 228

20 149 150 150 200

21 139 141 141 246

22 154 152 153 228

23 161 160 162 266

24 153 154 154 210

25 131 133 119 229

26 138 139 141 228

27 159 157 158 263
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Tabla 12. Puntaje promedio obtenido sobre el estilo de aprendizaje creativo de 

estudiantes del grupo de control y experimental en el pretest y post test

PRETEST POSTEST

Grupo control 148,0 148,1

Grupo experimental 148,4 229,11

Diferencia de puntajes -0,4 -81,0

Figura 6. Diferencia en el estilo de aprendizaje de estudiantes del grupo de control y 

experimental en el pretest y post test
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En la figura 6 puede observarse los puntajes del pretest y post test, 
para el grupo de control y grupo experimental. En él se aprecia que, en 
el pretest, el grupo de control posee un puntaje promedio de 148, igual 
al del grupo experimental de 148,4, manteniendo el mismo puntaje 
promedio en el post test para el grupo de control de 148,1 y un incre-
mento significativo para el grupo experimental con 229,11, como se 
aprecia en la figura. La diferencia en el post test es estadísticamente 
significativa entre los promedios de puntajes de ambos grupos de 81 
puntos. Esto se corrobora con las pruebas estadísticas no paramétricas 
de Wilcoxon y Mann-Whitney y se halla diferencias estadísticamente 
significativas a un nivel de P < 0,05.
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Tabla 13. Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de puntajes en el estilo 

de aprendizaje creativo de los estudiantes entre el grupo de control y grupo 

experimental en el pretest

Estilo de aprendizaje creativo

Z
Sig. asintótica (bilateral)

-0.389
0.363

Basado en los rangos
Prueba U de Mann Whitney

En la tabla 13 se observa que los resultados de la prueba U de 
Mann-Whitney, para la diferencia de puntaje en el estilo de apren-
dizaje creativo de los estudiantes entre el grupo de control y grupo 
experimental en el pretest, entre ambos grupos, no hay diferencias es-
tadísticamente significativas porque el valor de la P obtenida es 0,363; 
es > que el nivel de significación prevista (0,05).

Tabla 14. Prueba de U de Mann-Withney para la diferencia de puntajes en el 

estilo de aprendizaje creativo de los estudiantes entre el grupo de control y grupo 

experimental en el post test

Estilo de aprendizaje creativo

Z
Sig. asintótica (bilateral)

-6,306
0,000

Basado en los rangos
Prueba U de Mann Whitney

En la tabla 14 se observa que los resultados de la prueba U de Man-Whit-
ney para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje creativo de 
los estudiantes entre el grupo de control y grupo experimental en el post 
test, es estadísticamente significativa a un nivel P < 0,05.

Tabla 15. Prueba de rangos y pares iguales de Wilcoxon para la diferencia de 

puntajes entre pretest y post test del grupo de control en el estilo de aprendizaje 

creativo de los estudiantes

Estilo de aprendizaje creativo

Z
Sig. asintótica (bilateral)

-0,40
0,3264

Basado en los rangos negativos
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
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En la tabla 15 puede observarse los resultados de la prueba de rangos 
y pares iguales de Wilcoxon, para la diferencia de puntajes en el pretest 
y post test del grupo de control en el estilo de aprendizaje creativo de los 
estudiantes, que no hay diferencia estadística, porque P > 0,05.

Tabla 16. Prueba de rangos y pares iguales de Wilcoxon para la diferencia de 

puntajes entre el pretest y post test del grupo experimental en el estilo de apren-

dizaje creativo 

Estilo de aprendizaje creativo
Z
Sig. asintótica (bilateral)

-4,54
0,000

Basado en los rangos negativos
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

En la tabla 16, puede observarse los resultados de la prueba de rangos 
y pares iguales de Wilcoxon, para la diferencia de puntajes en el pretest 
y post test del grupo experimental, en el estilo de aprendizaje creativo 
de los estudiantes. En ella puede apreciarse que existe diferencias esta-
dísticamente significativas a un nivel P < 0,05.

Figura 7. Estilo de aprendizaje creativo de estudiantes de ingeniería civil, pretest y 

post test del grupo experimental

En la figura 7 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y 
post test de la dimensión creativa del grupo experimental en los estu-
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diantes de ingeniería civil, observándose una mayor diferencia en la 
subdimensión ingenio, seguida de productor y una menor diferencia 
en la subdimensión resoluto.

Figura 8. Estilo de aprendizaje creativo de estudiantes de 

ingeniería civil, pretest y post test del grupo control

En la figura 8 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y 
post test de la dimensión creativa del grupo control en los estudiantes 
de ingeniería civil, observándose en general, un menor desarrollo del 
estilo de aprendizaje creativo en el post test, especialmente en la di-
mensión aptitud.

XV. CO NTRA S TACIÓ N D E  L A HIPÓTESIS GENERAL

La hipótesis central: “La aplicación de un programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo mejora significativamente el desarrollo del 
estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje crea-
tivo en los estudiantes de Ingeniería Civil de la uni” fue sometida a 
verificación a través de la contrastación de las hipótesis específicas. 
Para esta verificación y de acuerdo con el diseño adoptado, se tuvo un 
grupo experimental y un grupo de control. Se comparó los resultados 
del cuestionario del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico y del cues-
tionario del estilo del aprendizaje creativo de ambos grupos, antes y 
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después de la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje 
cooperativo (experimento).

XV I . CO NTRA S TACIÓN D E  L A HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA  (S UBHIP ÓTE S IS)

La hipótesis específica tales como: He1 “Si se aplica el programa de 
estrategias de aprendizaje cooperativo, entonces mejora significati-
vamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en un 
grupo de estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil” y He2 “Si 
se aplica el programa de estrategias de aprendizaje cooperativo, en-
tonces mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendiza-
je creativo en un grupo de estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 
Civil” fueron sometidas a verificación a través de la contrastación de 
las hipótesis de trabajo. El procedimiento para probar las hipótesis de 
trabajo comprendió los siguientes pasos:

 – Formulación de la hipótesis de trabajo.
 – Formulación de la hipótesis alternativa e hipótesis nula. Las hipótesis 

de trabajo se transforman para su verificación en la hipótesis alterna 
e hipótesis nula.

 – Determinación de la prueba de hipótesis.
 – Determinación del nivel de significación.
 – Cálculo de la prueba de hipótesis.
 – Establecimiento de las reglas de decisión.
 – Toma de decisiones.
 – Formulación de la conclusión.

XV I I . H IP ÓTE S IS  D E  TRA BA JO N.º  1

A. Formulación de la hipótesis de trabajo

La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje coopera-
tivo mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendiza-
je reflexivo-crítico en un grupo experimental en comparación del 
grupo de control en el post test en una muestra de estudiantes de 
Ingeniería Civil.
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B. Formulación de la hipótesis alterna (Ha) y la hipótesis nula (Ho)

Ho: La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje coope-
rativo no mejora significativamente el desarrollo del estilo del apren-
dizaje reflexivo-crítico en el grupo experimental en comparación al 
grupo de control en el post test.

Ha: La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje coo-
perativo mejora significativamente el desarrollo del estilo de apren-
dizaje reflexivo-crítico en los estudiantes del grupo experimental en 
comparación al grupo de control en el post test.

C. Determinación de la prueba de hipótesis

Se tomó la prueba de U de Mann-Whitney, debido a la presencia de 
puntajes de diferencia de dos grupos independientes (grupo de con-
trol y grupo experimental).

D. Determinación del nivel de significación

Sean α = 0,05; n1= 27 (número de alumnos del grupo de control) y n₂ 
=27 (número de alumnos del grupo experimental).

E. Cálculo del valor empírico (cálculo con los datos) 
y el valor teórico de la prueba de hipótesis

Tabla 17. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico
Z
Sig. Asintot. (bilateral)

-6,306
0,000

F. Reglas de decisión

Una vez obtenido Z se busca en la tabla A (distribución normal más allá 
Z) donde se obtiene la probabilidad asociada con la ocurrencia de acuerdo 
con la hipótesis nula. Si la prueba es de dos colas, el valor obtenido de P se 
duplica; si la P obtenida es menor o igual que el nivel de significación (0,05), 
la hipótesis nula se rechaza. Y, por el contrario, si la “P” obtenida es mayor 
que el nivel de significación, la hipótesis nula se acepta.
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G. Decisión

El valor asociado a una Z = -6,306 conforme a la tabla “A” es de 0,000, 
como es menor a α = 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha).

H. Conclusión

Por los datos obtenidos en el estudio, se concluye, con un nivel de con-
fianza de 95% (1- α = 0,95), que existen diferencias significativas en el 
nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, entre el 
grupo experimental y grupo de control, en el post test.

Por lo tanto, existen reveladoras evidencias de que la aplicación del 
programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significa-
tivamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en un 
grupo de estudiantes de Ingeniería Civil de la uni.

XV I I I . HIP ÓTE S IS  D E  TR A BAJO N.º  2

A. Formulación de la hipótesis de trabajo

El nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los 
estudiantes del grupo experimental mejora significativamente des-
pués de la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje coo-
perativo.

B. Formulación de la hipótesis alterna (Ha) y la hipótesis nula (Ho)

Ho: No existen diferencias significativas entre los valores del pretest y 
post test en los estudiantes del grupo experimental, que son sometidos 
al programa de estrategias de aprendizaje cooperativo en el nivel de 
desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo- crítico.

Ha: Los valores del pretest y post test, en los estudiantes del grupo 
experimental, que son sometidos al programa de estrategias de apren-
dizaje cooperativo, presentan diferencias significativas en el nivel de 
desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico.
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C. Determinación de la prueba de hipótesis

Se tomó la prueba de Wilcoxon debido a la presencia de puntajes de 
diferencia del pretest y post test en el grupo experimental.

D. Determinación del nivel de significación

Sean α = 0,005 y N = 54, el total de alumnos que sirvieron como suje-
tos del grupo experimental (n1 = 27) y grupo de control (n2 = 27).

E. Cálculo del valor empírico y el valor teórico de la prueba de hipótesis

Tabla 18. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico

Z
Sig. Asintot. (bilateral)

-4,5
0,000

F. Reglas de decisión

Si N es mayor que 25, se calcula el valor de Z definida por una fórmula. 
Se determina su probabilidad asociada conforme a Ho con la tabla A. 
Si la “P” obtenida es igual o menor que a =0,05, se rechaza la Ho.

G. Decisión

El valor asociado a una Z = -4,5 conforme a la tabla “A” es de 0,000, 
como es menor a α = 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha).

H. Conclusión

Se concluye que con 95% de confianza en los datos obtenidos, existen 
diferencias significativas en el nivel de desarrollo del estilo de aprendi-
zaje reflexivo-crítico, entre el pretest y post test del grupo experimental.

Por lo tanto, hay suficiente evidencia para sostener que la aplicación 
del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora signifi-
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cativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en 
un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil de la uni.

X IX . H I PÓTE S IS  D E  TR A BA JO N.º  3

A. Formulación de la hipótesis de trabajo

La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje coopera-
tivo mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendi-
zaje creativo entre el grupo experimental y grupo de control en el 
post test.

B. Formulación de la hipótesis alterna (Ha) y la hipótesis nula (Ho)

Ho: La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje coope-
rativo no mejora significativamente el desarrollo del estilo de apren-
dizaje creativo en el grupo experimental en comparación al grupo de 
control en el post test.

Ha: La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje coo-
perativo mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendi-
zaje creativo en los estudiantes del grupo experimental en compara-
ción al grupo de control en el post test.

C. Determinación de la prueba de hipótesis

La prueba de U de Mann-Whitney se escoge como adecuada para un 
estudio que emplea dos grupos independientes (grupos experimental 
y grupo de control) y da puntajes de diferencia que pueden clasificarse 
en orden de magnitud absoluto.

D. Determinación del nivel de significación

Sean α = 0,005 y N = 54, el total de alumnos que sirvieron como suje-
tos del grupo experimental (n1 = 27) y grupo de control (n2 = 27).
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E. Valor empírico (cálculo con los datos) y 
el valor teórico de la prueba de hipótesis

Tabla 19. Estilo de aprendizaje creativo

Estilo de aprendizaje creativo

Z
Sig. Asintot. (bilateral)

-6,306
0,000

F. Reglas de decisión

Si N es mayor que 25, se calcula el valor de Z definida por una fórmula. 
Se determina su probabilidad asociada conforme a Ho con la tabla A. 
Para una prueba de dos colas se duplica el valor de p si la p obtenida es 
igual o menor que α; se rechaza la Ho.

G. Decisión

El valor asociado a una Z = -6,306 conforme a la tabla “A” es de 0,000, 
como es menor a α = 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha).

H. Conclusión

Con el nivel de significancia del 0,05 o 95% de confianza, es conve-
niente afirmar que existen diferencias significativas en el nivel de de-
sarrollo del estilo de aprendizaje creativo entre el grupo experimental 
y grupo de control en el post test. Por consiguiente, la aplicación del 
programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significa-
tivamente el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en un grupo 
de estudiantes de Ingeniería Civil de la uni.
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XX . H I PÓTE S IS  D E  TRA BA JO N.º  4

A. Formulación de la hipótesis de trabajo

El nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en los estudian-
tes del grupo experimental mejora significativamente después de la 
aplicación de un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo.

B. Formulación de la hipótesis alterna (Ha) y la hipótesis nula (Ho)

Ho: No existen diferencias significativas entre los valores del pretest y 
post test en los estudiantes del grupo experimental, que son sometidos 
a un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo en el nivel de 
desarrollo del estilo de aprendizaje creativo.

Ha: Los valores del pretest y post test en los estudiantes del grupo 
experimental que son sometidos al programa de estrategias de apren-
dizaje cooperativo, presentan diferencias significativas en el nivel de 
desarrollo del estilo de aprendizaje creativo.

C. Determinación de la prueba de hipótesis

Se tomó la prueba de Wilcoxon debido a la presencia de puntajes de 
diferencias del pretest y post test en el grupo experimental.

D. Cálculo del valor empírico y el valor 
teórico de la prueba de hipótesis

Tabla 20. Estilo de aprendizaje creativo

Estilo de aprendizaje creativo

Z
Sig. Asintót. (bilateral)

-4,54
0,000
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E. Reglas de decisión

Si la prueba es de dos colas, el valor obtenido de “p” se duplica. Si “p” 
obtenida es menor o igual que el nivel de significación (0,05), la hipó-
tesis nula se rechaza. Por otro lado, si la “p” obtenida es mayor que el 
nivel de significación (0,05), la hipótesis nula se mantiene.

F. Decisión

El valor asociado a una Z = -4,54 conforme a la tabla “A” es de 0,000, 
como es menor a α = 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha).

G. Conclusión

Por los datos obtenidos en el estudio, se concluye que con un nivel de 
confianza de 95% existen diferencias significativas en el nivel de desa-
rrollo del estilo del aprendizaje creativo entre el pretest y post test del 
grupo experimental.

Por lo tanto, la aplicación del programa de estrategias de aprendi-
zaje cooperativo mejora significativamente el desarrollo del estilo de 
aprendizaje creativo en los estudiantes de Ingeniería Civil de la uni.

XX I. DIS CUS IÓ N D E  R E S ULTAD OS

Los resultados de este estudio muestran que los sujetos del grupo 
experimental, luego de recibir el tratamiento con el programa de 
estrategias de aprendizaje cooperativo, mejoran significativamente 
el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo del 
aprendizaje creativo en comparación con el grupo de control que no 
recibió tratamiento alguno.

Dichos resultados tienen su explicación teórica en la concepción 
del ser humano como un ser pluridimensional, un ser reflexivo, críti-
co y creativo, en el uso del modelo de la educación integral centrado 
en los educandos, en los fundamentos de la educación permanente y 
liberadora, en el paradigma crítico-reflexivo de la educación, en el mo-
delo de la calidad sistémica e integral de la educación superior, en el 
paradigma socio- cognitivo del aprendizaje, en la teoría de la zona de 
desarrollo próximo y la teoría de los procesos psicológicos superiores 
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de VyGotsky, en los fundamentos teóricos del aprendizaje coopera-
tivo83, en las teorías del desarrollo cognitivo de PiAGEt y VyGotsky, 
en la teoría de la mediación instrumental y social, en la teoría de la 
controversia académica, en la teoría de la interdependencia social, en la 
teoría de DEwEy sobre el pensamiento reflexivo, en el paradigma del 
pensamiento integral creativo, en la teoría del estilo de aprendizaje y 
teorías de la creatividad.

Los sustentos teóricos del programa de estrategias de aprendizaje 
cooperativo son el enfoque histórico cultural propuesto por VyGots-
ky, la teoría cognitiva, la teoría de la interdependencia social y la teoría 
del comportamiento. Así mismo, VyGotsky parte de la idea de que 
todas las funciones psicológicas superiores (Lenguaje, pensamiento, 
reflexión, razonamiento, criticidad, creatividad, etc.) son procesos me-
diatizados, que se dan cuando un sujeto específico asimila las formas 
de actividad habidas en el plano de las relaciones intersujetos.

Los elementos mediadores entre el sujeto y el objeto pueden ser las 
herramientas, el signo y el símbolo. Estos mediadores tienen forma 
externa en la etapa inicial de la formación de los procesos psicológi-
cos superiores. Luego alcanzan un carácter intrapsicológico cuando 
el sujeto comienza a realizarlos por sí mismo. De esta forma se da un 
tránsito del plano interpsicológico a un plano intrapsicológico.

En este caso, al circunscribirse al proceso de aprendizaje, esta ac-
tividad del sujeto se puede organizar a través del trabajo en grupos 
cooperativos, concebida como actividad educativa y puede ser una vía 
eficaz para desarrollar no solo conocimientos y habilidades sino esti-
los de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo, además de rasgos de la 
personalidad del individuo, que siempre se manifiesta en un contexto 
determinado.

Para VyGotsky, el factor de desarrollo es el aprendizaje por medio 
de la influencia del resto de individuos en interacción con el apren-
diz, al colaborar en la realización de tareas concretas. Al asumir esta 
perspectiva, se considera necesario introducir, en la organización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el trabajo en grupos cooperativos 
como una forma de propiciar la interiorización de las acciones a través 
de la colaboración que potencia la zona de desarrollo próximo; asimis-
mo, como una forma cooperativa de potenciar el desarrollo efectivo 

83 JoHnson, MAruyAmA, JoHnson, NElson y Skon. “Effects of cooperative, 
competitive, and individualistic goal structures on achievement: A me-
ta-analysis”, cit.
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de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en los estu-
diantes universitarios.

Las investigaciones argumentan y refuerzan las conveniencias para 
la educación de este tipo de aprendizaje, en ocasiones denominado 
grupal84-85-86-87-88.

AnA ViCtoriA CAstEllAnos89 estudió las diversas formas en que 
se ha empleado el trabajo grupal en la enseñanza. Se coincide con la 
misma en que, para que se dé la verdadera relación de unidad entre la 
enseñanza, el aprendizaje y el proceso grupal es imprescindible abor-
dar el trabajo grupal proyectando la acción hacia la transformación 
del grupo, para lo cual es necesario reconocer el desarrollo real del 
grupo y sus capacidades.

El proceso de internalización (llevar dentro lo que está fuera) no 
está libre de contingencias y factores de diferentes tipos que lo viabi-
lizan o bien obstaculizan, ejemplo, la actitud del sujeto, de la persona 
en relación con el objeto de conocimiento; preparación del mediador, 
su capacidad para identificar el nivel real de desarrollo y estimularlo 
para el logro de un nivel potencial; la programación de orientaciones, 
los niveles de ayuda precisa y necesaria dado el nivel de entrada (nivel 
real de desarrollo); la creación de situaciones de aprendizaje grupal y 
cooperativo donde la interacción social (interpersonal), la comunica-
ción, la empatía, el diálogo y la intersubjetividad lograda favorezca la 
mediación y, además, la internalización y la reflexión individual y co-
lectiva sobre los procesos y resultados (metacognición) y, sobre todo, 
su aplicación y transferencia.

84 BArnEtt. Higher Education: A Critical Business, cit.
85 MAríA LluïsA FAbrA SAlEs. El trabajo cooperativo: revisión y perspectivas. 

Aula de innovación educativa, Barcelona, Grao Educación, 1992.
86 RiCArDo MArín IbáñEz. Definición de la creatividad, Vicens Vivez, 1997.
87 AnAstAsio OVEjEro BErnAl. El aprendizaje cooperativo. Una alternativa 

eficaz a la enseñanza tradicional, ppu, 1990.
88 InmACulADA SErrAno GómEz. Del trabajo compartido al conocimiento 

compartido: Aula de innovación educativa, Barcelona, Grao Educación, 
1992.

89 AnA ViCtoriA CAstEllAnos. “El sujeto grupal en la actividad de 
aprendizaje: Una propuesta teórica!, tesis de doctorado. Universidad 
de Habana, Repositorio Institucional uH, 1999, disponible en [https://
scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Castellanos%-
2C+A.+V.+%281999%29.+El+sujeto+grupal+en+la+actividad+de+apren-
dizaje%3A+Una+propuesta+te%C3%B3rica&btnG=].

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Castellanos%2C+A.+V.+%281999%29.+El+sujeto+grupal+en+la+actividad+de+aprendizaje%3A+Una+propuesta+te%C3%B3rica&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Castellanos%2C+A.+V.+%281999%29.+El+sujeto+grupal+en+la+actividad+de+aprendizaje%3A+Una+propuesta+te%C3%B3rica&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Castellanos%2C+A.+V.+%281999%29.+El+sujeto+grupal+en+la+actividad+de+aprendizaje%3A+Una+propuesta+te%C3%B3rica&btnG=
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Castellanos%2C+A.+V.+%281999%29.+El+sujeto+grupal+en+la+actividad+de+aprendizaje%3A+Una+propuesta+te%C3%B3rica&btnG=


[87]  Efectos del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo …

El proceso de “afuera” hacia “adentro” (intrapsicológico) sigue una 
ruta crítica de mediación caracterizada por momentos, primero de 
una regulación, más tarde regulado en grupo; y, por último, autorre-
gulada por el sujeto (intrapsicológico), que hace suyo lo externo, lo 
de otros. En la interacción estudiante-estudiante, se da la intersubje-
tividad planteada por VyGotsky como condición necesaria para lle-
var dentro lo que está “afuera” (aprender). Con ciertas condiciones, 
un proceso interpersonal se transforma en un proceso intrapersonal. 
Cada función aparece dos veces en el desarrollo del estudiante; prime-
ro, en la dimensión social; después, en la individual; primero, entre in-
dividuos (interpsicológico); más tarde, dentro del estudiante (intrap-
sicológico). En consecuencia, el desarrollo de los estilos de aprendizaje 
reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes se da primero en el plano 
interpsicológico y luego, en el plano intrapsicológico.

La fundamentación vygotskiana del aprendizaje cooperativo se 
evidencia en la práctica por (1) el énfasis en las relaciones sociales 
(o relaciones interpersonales) entre iguales, para aprender y, a su vez, 
para desarrollar la personalidad; (2) al poner énfasis en propiciar las 
relaciones entre iguales, se auspicia la comunicación empática, inter-
subjetiva y el diálogo.

La perspectiva del desarrollo cognitivo se basa en las teorías de 
JEAn PiAGEt90 y LEV ViGotsky91, la ciencia cognitiva y la teoría de la 
controversia académica92. Esta perspectiva se centra en lo que ocurre 
dentro de cada individuo (a saber: el desequilibrio, la reorganización 
cognitiva). Conceptos clásicos en estas teorías, como el conflicto so-
cio-cognitivo que se genera cuando los individuos cooperan en el en-
torno al crear un desequilibrio cognitivo que estimula el desarrollo; 
o la afirmación de que el conocimiento es social y que se construye a 
través de esfuerzos cooperativos por aprender y solucionar problemas 
fundamentan el aprendizaje cooperativo.

El aprendizaje cooperativo, en la tradición piagetiana, consiste en 
la aceleración del desarrollo intelectual de los estudiantes, forzándo-
los a alcanzar consensos con los compañeros que mantienen puntos 
de vista opuestos con respecto de la tarea académica. De este modo, 
favorece el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en los 

90 JEAn PiAGEt. The psychology of intelligence, Harcourt, 1993.
91 LEV ViGotsky. Mind and society, Cambridge, Harvard University Press, 

1978.
92 JoHnson y JoHnson. “Cooperative learning in 21st century”, cit.
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estudiantes; por ende, facilita significativamente el desarrollo de las 
capacidades reflexivas y críticas en los estudiantes.

Como parte del cognitivismo, la teoría de la controversia, según 
JoHnson y JoHnson93, postula que el hecho de ser confrontado con 
puntos de vista opuestos genera una incertidumbre o un conflicto 
conceptual que crea una reconceptualización y una búsqueda de in-
formación, lo que luego resulta en una conclusión más reflexiva y re-
finada. Por lo tanto, se potencia el desarrollo del estilo de aprendizaje 
reflexivo-crítico en los estudiantes.

La teoría de la interdependencia social, la teoría del desarrollo cog-
nitivo y la teoría del aprendizaje conductual, todas ellas predicen que 
el aprendizaje cooperativo puede originar mejores niveles de logro de 
los que podría promover el aprendizaje competitivo y el aprendizaje 
individual. Así mismo, se sostiene que las estrategias de aprendizaje 
cooperativo promueven el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexi-
vo-crítico y el estilo del aprendizaje creativo en los estudiantes.

La teoría del comportamiento humano con base a la psicología ob-
jetiva y metódica se fundamenta en la conducta individual de las per-
sonas. Se debe conocer las necesidades y mejorarlas.

El programa de las estrategias de aprendizaje cooperativo tam-
bién se afirma en los fundamentos del aprendizaje cooperativo. Este 
enfoque enfatiza el valor de trabajar juntos, de comprometerse y res-
ponsabilizarse con su aprendizaje y el de los demás, en un ambien-
te que favorece la cooperación, desarrollándose así la solidaridad, el 
respeto, la tolerancia, el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, el estilo 
de aprendizaje creativo, el pensamiento crítico y creativo, la toma de 
decisión, la autonomía y la autorregulación. El aprendizaje cooperati-
vo constituye una propuesta de trabajo didáctico, pero también una 
variante de intervención o investigación muy útil cuando, entre otros 
propósitos, se reflexiona de forma colectiva sobre una práctica para 
obtener productos finales, creaciones propias de los participantes 
mediante una actitud activa, emprendedora y transformadora de la 
realidad. Existe este aprendizaje cuando los estudiantes pueden traba-
jar juntos para alcanzar metas de aprendizaje mutuos.

Un contexto cooperativo favorece el desarrollo de las característi-
cas del nuevo paradigma. Los compañeros y docentes se deben acep-
tar como colaboradores más que como obstáculos al éxito personal y 

93 Ídem.
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académico. Los docentes deben promover situaciones de aprendizaje 
en las que los estudiantes trabajen juntos de forma cooperativa para 
mejorar el rendimiento de cada uno. Las investigaciones indican que 
el aprendizaje cooperativo favorece un mayor rendimiento, unas rela-
ciones más positivas y un mejor ajuste psicológico que el aprendizaje 
individualista o competitivo.

El aprendizaje cooperativo tiene sentido en una concepción del 
aprendizaje como algo activo, construido por el estudiante en inte-
racción con los demás estudiantes y docentes. El estudiante asume la 
autonomía necesaria con la responsabilidad propia y para tomar las 
propias decisiones en el desarrollo de la tarea.

El aprendizaje cooperativo favorece el rendimiento y la productivi-
dad en todo tipo de estudiantes (más o menos exitosos), así como fa-
cilita la memoria a largo plazo, la motivación intrínseca, la motivación 
de logro, la atención, el nivel de razonamiento de orden superior y el 
pensamiento crítico. Los esfuerzos cooperativos tienden a producir 
más razonamiento de orden superior, motivan la creación de ideas y 
soluciones nuevas y permite una transferencia más significativa de lo 
que se está aprendiendo94.

Favorece la interrelación positiva con los compañeros, a través del 
desarrollo del espíritu de equipo, de relaciones comprometidas, de apo-
yo social, tanto académico como personal, la aceptación y valoración 
de la diversidad y la cohesión. El apoyo social fomenta la productivi-
dad, el bienestar físico, psicológico y la habilidad de enfrentarse a los 
problemas.

JoHnson, MAruyAmA, JoHnson, NElson y Skon95 sostuvieron 
la tesis de que los componentes que promueven el aprendizaje coo-
perativo son: la interdependencia positiva, interacción cara a cara, la 
responsabilidad individual, enseñanza de habilidades sociales (habili-
dades interpersonales, habilidades y destrezas de cooperación) y pro-
cesamiento de la información. La interdependencia positiva es el cora-
zón del aprendizaje cooperativo. Sin ella no es posible la cooperación.

JoHnson, MAruyAmA, JoHnson, NElson y Skon96 señalaron que 
en la teoría de la interdependencia social específica (i) las condiciones 

94 Ibíd.
95 JoHnson, MAruyAmA, JoHnson, NElson y Skon. “Effects of cooperative, 

competitive, and individualistic goal structures on achievement: A me-
ta-analysis”, cit.

96 Ídem.
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dentro de las cuales la cooperación es más efectiva, los resultados que 
la cooperación ha hecho efectivos y (ii) los procedimientos que los 
profesores deberían usar para implementar el aprendizaje cooperativo.

Sobre la base de las ideas hasta aquí expuestas, se acentúa la propues-
ta de potenciar las posibilidades que brinda la zona de desarrollo próxi-
mo mediante la cooperación entre los estudiantes. Esto permite elevar 
la calidad de los conocimientos, capacidades, como vía para contribuir 
al desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de 
aprendizaje creativo.

La convicción de que es necesario potenciar en los estudiantes la 
autonomía en el aprendizaje y la constatación de que en la univer-
sidad se está favoreciendo el acercamiento más teórico y reflexivo a 
los contenidos, ha permitido plantear esta experiencia de innovación 
docente, que se asienta en la aplicación de la cooperación entre igua-
les. Se propone una situación de aprendizaje en la que los estudiantes 
puedan complementarse desde su variabilidad en los estilos de apren-
dizaje, puedan experimentar, colaborar y hacerse responsables de su 
aprendizaje.

Para DEwEy97, el pensamiento reflexivo es un logro del individuo, 
que está vinculado con el estilo de aprendizaje reflexivo del individuo. 
Es el escrutinio de aquello que sustenta las propias creencias y de sus 
producciones. Para lograrlo, hay que poner en duda o cuestionar las 
ideas preconcebidas. Es un logro en tanto se tiene que trabajar con los 
prejuicios entendidos en sentido amplio; los juicios iniciales que se po-
seen sobre un tema, los juicios que impiden conocer nuevos objetos de 
la realidad. La tarea del sujeto reflexivo consiste en tener claridad so-
bre los prejuicios y dar algún orden a la cadena de pensamientos que 
acaecen cuando se piensa. Por otro lado, proporciona una visión ma-
terialista de la reflexión al fundarla sobre la existencia de evidencias.

Del mismo modo, DEwEy establece dos tipos de operaciones que 
fundan el pensamiento reflexivo y el estilo de aprendizaje reflexivo en 
“… 1) un estado de duda, vacilación, perplejidad, dificultad mental y 2) 
un acto de búsqueda, de caza, de investigación, para encontrar algún 
material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad98.

La reflexión (o el estilo de aprendizaje reflexivo) es la liberación 
de la rutina, la búsqueda de acciones inteligentes (no impulsivas), el 

97 DEwEy. Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento 
reflexivo y proceso educativo, cit.

98 Ibíd., p. 28.
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enriquecimiento de significados en los individuos y la capacidad de 
valorar orientaciones adecuadas a la coexistencia de los sujetos. Así 
mismo, el estilo de aprendizaje reflexivo tiene doble efecto: personal y 
social. En el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico del estudiante, se ha 
encontrado que este cultiva la actitud reflexivo-crítica.

Por su parte, SHon99 asumen que la sorpresa, lo inesperado ante 
situaciones concretas desencadena en el individuo la posibilidad de 
reflexión. En este contexto, el papel de la universidad y del docente es 
capital: organizar el escenario que favorezca el pensamiento reflexivo 
y la práctica del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, y crear las con-
diciones para despertar la curiosidad.

DEwEy, cuando estudia el pensamiento reflexivo, analiza los pro-
cesos internos que producen la reflexión: inferencias, comprobación, 
búsqueda de evidencias y realización de acciones para comprobar que 
el pensamiento ha tenido lugar.

La función del pensamiento reflexivo, por tanto, es la de transfor-
mar una situación en la que se experimenta duda, conflicto o algún 
tipo de perturbación, en una situación clara, coherente, estable y ar-
moniosa. El proceso nace con la observación de datos y lleva al indi-
viduo al esclarecimiento de los mismos en la búsqueda de soluciones 
imaginarias y reales.

Para cultivar el pensamiento reflexivo y el estilo del aprendizaje re-
flexivo-crítico, Dewey plantea dos tipos de variaciones metodológicas: 
control de los datos y evidencias, control de razonamiento y conceptos.

Para que el pensamiento reflexivo se efectúe, se precisan operaciones 
concretas: La eliminación, por medio del análisis, de lo que tal vez sea 
engañoso e irreverente. (2) La insistencia en lo importante mediante la 
recopilación y comparación de casos. Y (3) la construcción delibera-
da de datos mediante la variación experimental. La segunda variación 
metodológica es sobre la inserción de las evidencias conseguidas en un 
sistema de pensamiento, en un sistema conceptual construido.

En DEwEy, la reflexión está ligada a la búsqueda de evidencias, 
pero la evidencia no implica estancarse en lo empírico. Para superar el 
empirismo, se propone la organización del discernimiento (análisis) y 
de la identificación (síntesis).

99 SHon. El profesional reflexivo, cit.
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En sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con la ra-
zón, la honestidad intelectual y la amplitud mental, en contraposición 
a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental.

De acuerdo con el consenso logrado, el pensador crítico ideal es 
con frecuencia inquisitivo; bien informado; que confía en la razón, 
de mente abierta; flexible; justo cuando se trata de evaluar; honesto 
cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios, 
dispuestos a reconsiderar y si es necesario a retractarse; claro con res-
pecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un 
juicio; ordenado cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente 
en la búsqueda de información relevante; razonable en la selección 
de criterios; enfocado en preguntar, indagar, investigar; persistente en 
la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 
problema o la situación lo permiten. Esto forma parte del ejercicio del 
estilo de aprendizaje reflexivo-crítico.

El enfoque crítico-reflexivo subraya el carácter sistémico y holís-
tico del conocimiento en contraposición a la perspectiva atomista 
del enfoque tradicional donde el conocimiento es aditivo, secuencial, 
dado en pequeñas dosis de elementos y subelementos.

La pregunta, el acto de problematizar, el acto de cuestionar, el acto 
de reflexionar, es condición para aprender significativamente. Si un 
estudiante no tiene preguntas, no está aprendiendo. El hecho de 
plantear preguntas aguzadas y específicas (habilidades para indagar 
reflexiva y críticamente) es una señal significativa de que sí está apren-
diendo. La duda inteligente o sistemática, la interrogante pertinente, 
la reflexión, el diálogo y la discusión fortalecen las opiniones y puntos 
de vista mediante la profundización del entendimiento y la práctica del 
estilo de aprendizaje reflexivo-crítico.

Así pues, desde el punto de vista de la enseñanza, reflexionar es 
mucho más que una norma, implica un acto de pensamiento capaz de 
ayudar a explicar las prácticas que desarrollamos, justificar las accio-
nes y explicar la intencionalidad de la educación y la enseñanza. Para 
ello, es necesario transformar las aulas universitarias en espacios para 
la acción, discusión y cuestionamiento permanente sobre el quehacer 
educativo (la reflexión debe aprenderse desde la reflexión misma) y en 
donde se ejercite el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de 
aprendizaje creativo en los estudiantes universitario.

De acuerdo con este planteamiento, los futuros ingenieros deben 
desarrollar competencias para desempeñarse como profesionales re-
flexivos y críticos en la práctica. En consecuencia, transformarán los 
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espacios donde ejerzan sus funciones. Se trata de integrar pensamien-
to y acción, por lo que los estudiantes deben asumir la reflexión en, 
desde y sobre la práctica.

Es necesaria, en las experiencias formativas propiciadas por la uni-
versidad, la atención al desarrollo de los procesos cognitivos intelec-
tuales, afectivos y sociales, con el propósito de favorecer el aprendizaje 
de la enseñanza reflexiva y comprender la necesidad de superar el aca-
demicismo y atreverse a cuestionarse. Según PAulo FrEirE100, una de 
las tareas de la práctica educativa progresista es justo el desarrollo de 
la curiosidad, crítica insatisfecha, indócil.

Desde esta premisa surge el compromiso de las instituciones uni-
versitarias de favorecer la capacidad para la reflexión y la crítica. Para 
ello, es necesario practicar estrategias de aprendizaje cooperativo que 
promuevan y consoliden el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexi-
vo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los universitarios. Este 
es un proceso que el estudiante tiene que asumir y dirigir a partir de 
su potencial. Ayuda a este propósito el diálogo reflexivo, la discusión 
controversial, la investigación, el debate, el seminario, los círculos de 
reflexión, entre otros.

Para que se produzca un aprendizaje transformador crítico y crea-
tivo hace falta que exista cierta congruencia entre lo que se profesa y 
lo que se practica. Esto significa que es más probable que se convierta 
en aprendiz transformador si participa en actividades y procesos que 
permitan que se produzca ese aprendizaje. La propuesta de este trabajo 
de investigación conduce a ello, a que los aprendizajes sean críticos, 
tanto desde el interior de sus disciplinas como más allá de sus límites, 
para reconocer y trabajar con la relatividad del saber, para concien-
tizarse de los problemas de la diversidad y de poder, los aprendices 
necesitan una forma de discurso. El desarrollo de un estilo de apren-
dizaje reflexivo-crítico y el diálogo reflexivo les permitirá cambiar los 
paradigmas “asentados”.

De lo expuesto, se identifica las condiciones para promover el 
aprendizaje crítico-reflexivo. Estas son la apertura, la independencia, 
la autonomía, el cuestionamiento, el comprobar las ideas, la autocrítica 
y la crítica a los demás, entre otros.

100 PAulo FrEirE. La educación como práctica de la libertad, América Latina, 
1982.
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El estilo de aprendizaje creativo se sustenta en el paradigma del 
pensamiento integral creativo. La creatividad como concepto que va 
más allá de una facultad, una capacidad o una habilidad, se concibe 
como una dimensión humana integral (una manera interrelacionada 
de ser, pensar, querer y hacer) simultánea de pensamiento y compor-
tamiento, además multifacético (que puede ser considerada como 
característica, proceso, producto y ambiente). En ella interviene un 
proceso cognitivo-afectivo transformador del ser y del medio para la 
generación y desarrollo de ideas originales, pertinentes y relevantes. 
Es necesario entender al ser humano en un todo dinámico y complejo, 
aunque para su estudio y análisis se examina por categorías que en la 
realidad se presentan inseparables e integrales en el ser humano.

Bajo esta visión se construye el concepto de pensamiento integral 
creativo, teniendo en cuenta que la creatividad se asocia con el uso 
múltiple e integral de las diferentes polaridades de los canales cogni-
tivos, estilos cognitivos y estilos de aprendizaje creativo, tanto en los 
procesos mentales de pensamiento como en las diferentes fases del 
acto creador, atendiendo al resultado de las investigaciones realiza-
das101. Ellos confirmaron que los sujetos que se apropian y utilizan 
de manera integral la diversidad de canales y estilos, que intervienen 
en la formulación y solución de un problema, se presentan como per-
sonas más creativas. Es importante examinar de manera conjunta 
los canales cognitivos, los estilos cognitivos y de aprendizaje (estilo 
de aprendizaje reflexivo-divergente y estilo de aprendizaje creativo), 
por cuanto, aislados solo dan cuenta la parte de los componentes del 
proceso cognoscente y creador.

En este marco, se encuentran algunos teóricos como AmAbilE102 
que resalta la destreza mostrada en determinado campo de acción, la 
motivación intrínseca, el talento, los estilos tanto cognitivos como de 
trabajos (percepción) y estilo de aprendizaje creativo. MiHAly Csi-
kszEntmiHAlyi103 menciona el campo de la expresión, el ámbito de 
los entornos creativos, los ambientes estimulantes, el encontrarse en 
el lugar oportuno con diversidad de elementos para profundizar más.

101 HErmAnn Witkin. Estilos cognitivos, Pirámide, 1985.
102 AmAbilE. How to kill creativity, Harvard Business, cit.
103 MiHAly CsikszEntmiHAlyi. Society, culture a person, a system view of creati-

vy, Springer, 2014. 
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Investigadores como AmAbilE104, StErnbErG105, CsíkszEntmiHá-
lyi106, RobErt GArDnEr107, MAnuElA Romo108, SAturnino DE lA 
TorrE109 y G. GonzálEz110 resaltan la diversidad de variables inter-
vinientes en el proceso creativo. Ponderan los factores emocionales 
y los ambientales. Las teorías interpersonales son preponderantes en 
los factores sociales. JACob LEVy MorEno111 propone una teoría de 
la espontaneidad y la creatividad. Considera estas capacidades indi-
viduales básicas en las interacciones entre las personas, las cosas y las 
sociedades. JoHn AnDErson112 identifica los factores del medio, que 
facilitan o bloquean la creación (o estilo creativo).

Por su parte, CsíkszEntmiHályi113 considera que la creatividad se 
origina en la interacción entre la persona calificada creativa (produc-
tor) y la audiencia. La creatividad no es un producto de un individuo, 
sino de un sistema social que hace juicios de valor sobre productos in-
dividuales. Sobre esta fundamentación conceptual se cree que la crea-
tividad se encuentra en el proceso de interacción dialéctica producido 
entre el sujeto, el campo y el ámbito.

Al igual que el modelo sistémico de CsíkszEntmiHályi114, AmAbi-
lE115 desarrolla un modelo componencial que va más allá de la visión 

104 Ibíd.
105 StErnbErG. Estilos de pensamiento. Claves para identificar nuestro modo de 

pensar y enriquecer nuestra capacidad de reflexión, cit.
106 MiHAly CsikszEntmiHAlyi. Creativity flow and the psychology of discovery 

and inventión, New York,  Haperco-Llins Publishers, 1996.
107 RobErt GArDnEr. “The socioeducational model of second‐langua-

ge learning: Assumptions, findings, and issues”, en  Language lear-
ning,  vol. 38, n.º 1, 1988, pp. 101 a 126, disponible en [https://doi.or-
g/10.1111/j.1467-1770.1988.tb00403.x].

108 MAnuElA Romo. Psicología de la creatividad, Barcelona, Ediciones Paidós, 
1999.

109 SAturnino DE lA TorrE. Comprender y evaluar la creatividad, Aljibe, 
2006.

110 G. GonzálEz. El proceso creativo, Madrid, Universidad Autónoma de Ma-
drid, 2008.

111 JACob LEVy MorEno. Teoría de la espontaneidad y creatividad, Barcelona, 
Ediciones Paidós, 1963.

112 JoHn AnDErson. Cognitive psychology and its implications, New York, Fire-
man, 1995.

113 CsikszEntmiHAlyi. Creativity flow and the psychology of discovery and in-
ventión, New York,  Haperco-Llins Publishers, 1996.

114 Ídem.
115 AmAbilE. How to kill creativity, cit.

https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1988.tb00403.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1988.tb00403.x
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personalista de los procesos creativos. Con una perspectiva psicosocial, 
intenta responder a ciertas interrogantes sobre la creatividad, relaciona-
das con la influencia o no del ambiente en los procesos educativos.

Las destrezas relevantes para la creatividad están referidas al estilo 
cognitivo, la aplicación de heurísticos para explicar nuevos caminos 
cognitivos y el estilo de trabajo. Este componente pone de manifiesto la 
importancia que para la producción creativa tiene la posibilidad de de-
sarrollar estilos cognitivos que faciliten la comprensión de problemas 
complejos y desarrollar soluciones flexibles y apropiadas, que permita 
la persistencia ante los problemas.

GArDnEr116 precisa los factores que predisponen a algunas per-
sonas a ser creadores potenciales. Estas son la exposición temprana a 
otras personas que se sienten cómodas corriendo riesgos; la oportu-
nidad de destacar en una actividad, la disciplina suficiente para poder 
dominar un ámbito; un entorno que ponga a prueba todo el tiempo a 
la persona, compañeros que estén dispuestos a experimentar algún tipo 
de impedimento o anomalía de índole físico, psíquico o social y el es-
tilo de aprendizaje creativo.

Por otro lado, WECHslEr117 destaca la importancia del estilo crea-
tivo para potenciar el desarrollo de la capacidad de creatividad cientí-
fica en los estudiantes. Asimismo, los estilos de aprendizaje permiten 
establecer las potencialidades del individuo frente a la formulación y 
solución de problemas, al trabajo en equipo y al mejor desempeño de 
tareas de planeación, seguimiento y ejecución.

Teniendo en cuenta los resultados, se puede señalar, con respecto 
a la primera hipótesis de trabajo, tal como se ve en la tabla 8, que hay 
diferencias significativas en el nivel de desarrollo del estilo del apren-
dizaje reflexivo-critico entre el grupo experimental y grupo de control, 
en el post test, en una muestra de estudiantes de Ingeniería Civil.

El análisis estadístico realizado en relación con la primera hipótesis 
de trabajo, permite rechazar la Ho y aceptar la hipótesis alterna. Se 
puede aseverar, con un alto índice de probabilidad, que la diferencia se 
debe a la implementación del programa de estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el grupo experimental.

Además, con respecto a la segunda hipótesis de trabajo se puede 
apreciar en la tabla 10, que hay diferencias estadísticamente significati-
vas entre el pretest y post test del grupo experimental, entre el nivel de 

116 GArDnEr. Inteligencia reformulada, cit.
117 WECHslEr. Wechster intelligence scale for children, cit.
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desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en una muestra de 
estudiantes de Ingeniería Civil.

El análisis estadístico realizado en relación a la segunda hipótesis 
de este estudio permite, con razones suficientes, rechazar la hipótesis 
nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (Ha) al confirmarse, al igual 
que en la primera hipótesis del trabajo, las diferencias significativas 
existentes entre el pretest y post test del grupo experimental.

Por lo cual, se constata que hay suficientes evidencias para afir-
mar que estas diferencias significativas se debieron a la aplicación del 
programa de estrategias del aprendizaje cooperativo al grupo experi-
mental. Por lo tanto, se demostró que la aplicación de un programa 
de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significativamente el 
desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-critico en un grupo de 
estudiantes de Ingeniería Civil.

Al analizar, se observó que estos resultados de la primera y la se-
gunda hipótesis de trabajo son similares a los hallados en otras in-
vestigaciones como las de MAríA GuAnipA y EDDy MoGollón118 y 
JorGE BEnjAmín BollEA ZEVAllos119.

GuAnipA y MoGollón120 investigaron los estilos de aprendiza-
je y estrategias cognitivas en estudiantes de ingeniería en la unE. El 
resultado de esta investigación indica que las estrategias cognitivas a 
partir de los estilos de aprendizaje incrementaron el rendimiento aca-
démico de los estudiantes y permitió la generación de cuatro nuevas 
estrategias (ejes neutros, proyección en blanco, los tres ejes y animación 
computarizada). Esto demuestra que cuando el estudiante presenta 
un estilo cognitivo predominante y es estimulado por estrategias de 
aprendizaje adecuada, como son las estrategias de trabajo colabora-
tivo, este profundizará en la tarea, actividad o trabajo académico 

118 MAríA GuAnipA y EDDy MoGollón. “Estilos de aprendizaje y estrategias 
cognitivas en estudiantes de ingeniería”, Revista Ciencias de la Educación, 
n.º 27, 2006, pp. 11 a 28, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2212887].

119 JorGE BEnjAmín BollEA ZEVAllos. “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en los ingresantes 2014 i de la Escuela Profesional de Ingenie-
ría de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas”, tesis de maestría, Lima, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Repositorio 
Institucional unE, disponible en [http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/
handle/unE/3365/tm%20CE-Du%204596%20B1%20-%20Bollea%20
Zevallos%20Jorge%20Benjamin%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

120 Ídem.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2212887
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2212887
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3365/TM CE-Du 4596 B1 - Bollea Zevallos Jorge Benjamin .pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3365/TM CE-Du 4596 B1 - Bollea Zevallos Jorge Benjamin .pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/3365/TM CE-Du 4596 B1 - Bollea Zevallos Jorge Benjamin .pdf?sequence=1&isAllowed=y
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asignado, logrando para sí mismo construir su conocimiento y mejo-
rar su rendimiento académico. A su vez, le permitirá incrementar su 
capacidad de autorregulación y control de su proceso de aprendizaje 
y tendrá una mayor autonomía, reflexividad, criticidad creatividad y 
autoestima.

BollEA121 investigó las relaciones entre las estrategias metacogni-
tivas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad 
Alas Peruanas. Concluye que los estudiantes de la Facultad de Inge-
niería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas presentan sobre 
todo un estilo divergente, reflexivo y crítico. Además, concluyó que 
existen relaciones entre las estrategias metacognitivas y los estilos de 
aprendizaje divergente, reflexivo y crítico en situaciones de interac-
ción cooperativas.

En relación a la tercera hipótesis de trabajo, tal como se ve en la 
tabla 14 y en la figura 2, hay diferencias significativas en el nivel de de-
sarrollo del estilo del aprendizaje creativo entre el grupo experimental 
y grupo de control, en el post test, en una muestra de estudiantes de 
Ingeniería Civil, porque se ha encontrado que el valor de la P obte-
nida (0,000) es < que ∞ = 0,05, lo cual corrobora la existencia de una 
diferencia significativa entre dichas variables. Como el valor de la P 
obtenida es menor que el valor del nivel de significancia prevista, se 
rechaza la Ho y se acepta la Ha. Por lo tanto, se concluye que existe 
una diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo de 
control.

Con respecto a la cuarta hipótesis de trabajo, se puede apreciar en 
la tabla 16 y la figura 2, que hay diferencias estadísticamente significa-
tivas entre el pretest y post test del grupo experimental, en el nivel de 
desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en una muestra de estu-
diantes de Ingeniería Civil.

Se halló que el valor de la P obtenida (P = 0,000) es < que el ∞ = 
0,05. Esto nos indica que existe una diferencia significativa entre di-
chas variables. Como el valor de la P obtenida es menor que el nivel de 
significación establecido, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. Por lo tan-
to, se concluye que existe una diferencia significativa entre el pretest y 
post test del grupo experimental.

Por consiguiente, se demostró que la aplicación de un programa 
de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significativamente el 

121 Ibíd.
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desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en un grupo de estudiantes 
de Ingeniería Civil.

Al examinar, se observa que estos resultados obtenidos en relación 
a la tercera y la cuarta hipótesis de trabajo son similares a los hallados 
en las investigaciones de EDuArDo MArtín, ÁnGElA TorbAy, Luis 
GArCíA y TErEsA RoDríGuEz122, CristinA SAlmErón VílCHEz123 y 
MAríA DEl CArmEn CAno TornEro124.

Martín et al.125 investigaron las relaciones entre la creatividad, la 
motivación, los estilos y las estrategias de aprendizaje de los estu-
diantes universitarios al afrontar tareas del estudio. Concluyen que 
los estudiantes creativos pueden ser diferenciados en función del es-
tilo, las estrategias de aprendizaje y motivacionales que utilizan en el 
estudio. La función discriminante extraída permite definir un perfil 
de estudiante universitario creativo. También concluyen que un en-
trenamiento temprano en las estrategias, tanto cognitivas como mo-
tivacionales, facilitarían la generación de un estilo creativo. Su eficacia 
aumentaría si el entrenamiento incluye el fomento de las inclinaciones 
y la sensibilidad necesarias para generar un compromiso creativo en 
los estudiantes.

Salmerón126 investigó los efectos de la metodología del aprendiza-
je cooperativo en el desarrollo de la competencia social y ciudadana, 
en la Universidad de Granada. Concluyen que se ha avanzado signi-
ficativamente en el uso del diálogo como una manera de solucionar 

122 EDuArDo MArtín, ÁnGElA TorbAy, Luis GArCíA y TErEsA RoDríGuEz. 
“Los estudiantes universitarios con un estilo creativo: relación entre creativi-
dad, motivación y estrategias de aprendizaje”, en Creatividad y Sociedad, n.º 
2, 2002, pp. 57 a 65, disponible en [http://www.scielo.org.co/scielo.php?s-
cript=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0123-1294200900030000500049&l-
ng=en].

123 CristinA SAlmErón VílCHEz. “El desarrollo de la competencia social y 
ciudadana a través del aprendizaje cooperativo”, tesis de doctorado, Uni-
versidad de Granada, Repositorio Institucional uGr, 2010, disponible en 
[https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/5667/1891732x.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y].

124 MAríA DEl CArmEn CAno TornEro. “Aprendizaje cooperativo en la 
universidad: una experiencia innovadora”, tesis de maestría, Universidad 
de Murcia, Repositorio Institucional uCpt, 2010/2011, disponible en [ht-
tps://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/2177/c122.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y].

125 Ibíd.
126 Ibíd.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0123-1294200900030000500049&lng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0123-1294200900030000500049&lng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0123-1294200900030000500049&lng=en
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/5667/1891732x.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/5667/1891732x.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/2177/c122.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/2177/c122.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/2177/c122.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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problemas, favorece significativamente el desarrollo de la criticidad y 
creatividad en los estudiantes.

CAno127 examinó los efectos de la aplicación de los métodos de 
aprendizaje cooperativo en el aula con estudiantes de la Universidad 
de Murcia. Concluyen que el aprendizaje cooperativo reduce la ansie-
dad, fomenta la interacción, incrementa la confianza en uno mismo y 
la autoestima, aumenta la motivación y constituyen, sin duda, un en-
foque y una metodología que suponen todo un desafío a la creatividad 
y a la innovación, porque facilita el desarrollo de los estilos de apren-
dizaje, la reflexividad, la criticidad y la creatividad en los estudiantes.

Por otro lado, la aplicación del programa de estrategias de apren-
dizaje cooperativo permitió que los estudiantes de Ingeniería Civil de 
la uni desarrollen capacidades como la reflexividad, criticidad, crea-
tividad científica, solución de problemas, trabajo en equipos. Igual, 
favoreció el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo, estilo de 
aprendizaje crítico, el estilo de aprendizaje creativo y la capacidad del 
aprendizaje autorregulado. La aplicación del programa de estrategias 
de aprendizaje cooperativo contribuyó a mejorar la calidad del des-
empeño-rendimiento; por ende, la calidad de la formación científica y 
profesional de los estudiantes de Ingeniería Civil de la uni.

La experiencia de la aplicación del programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo en las aulas de la Facultad de Ingeniería Civil 
de la uni permitió que los estudiantes descubran, por ellos mismos, el 
valor del trabajar juntos, abordar de manera cooperativa un mismo 
problema o asunto, que sean responsables de sus aprendizaje y la de 
sus compañeros de grupo; hacen una reestructuración del contenido 
de aprendizaje mediante la participación grupal, la creación de grupos 
heterogéneos, el compromiso grupal, la reflexión individual y colectiva 
de manera crítica y creativa, la creación de ambiente fraterno, la par-
ticipativo, la colaborativo y la cooperativo en el que la comunicación 
horizontal, favorece el desarrollo de la imaginación creativa, reflexiva.

127 Ibíd.
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Consideraciones finales

Luego de haber desarrollado la presente investigación y siendo cons-
ciente de la relevancia del tema en el aspecto educacional y habiendo 
contrastado la hipótesis de investigación, se llegan a las siguientes con-
sideraciones:

Los resultados obtenidos indican que existen diferencias estadís-
ticamente significativas en el desarrollo del estilo de aprendizaje re-
flexivo-crítico entre los estudiantes del grupo experimental y del gru-
po control. Por lo tanto, la aplicación del programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo mejora significativamente el desarrollo del 
estilo de aprendizaje reflexivo-crítico.

Se halló una diferencia estadísticamente significativa en el desarro-
llo del estilo de aprendizaje creativo entre los estudiantes del grupo de 
control y del grupo experimental. Esta se debe a la aplicación del tra-
tamiento experimental (programa de estrategias de aprendizaje coo-
perativo) en el grupo experimental. Por consiguiente, se concluye que 
la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo 
mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje.

Queda demostrado que la aplicación del programa de estrategias de 
aprendizaje cooperativo mejora significativamente el desarrollo del 
estilo de aprendizaje reflexivo- crítico y el estilo de aprendizaje crea-
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tivo en los estudiantes de Ingeniería Civil de la uni. Por otro lado, se 
observa que los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo de-
ben desarrollarse en el aula porque, de lo contrario, estos estilos no se 
desarrollan, más bien van disminuyendo.

En ese sentido, es necesario hacer transformaciones en los proce-
sos didácticos, generar enfoques educativos innovadores centrados en 
el estudiante y su aprendizaje, en los procesos de construcción de co-
nocimientos y no tanto en su transmisión; aprovechar los beneficios 
que brinda un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo en 
la calidad de la formación científica y en el mejoramiento de la calidad 
de la formación profesional.

En vista de que el aprendizaje cooperativo o enseñanza colabora-
tiva es uno de los modelos de aprendizaje más empleados en las ins-
tituciones de educación superior en los últimos años. Es conveniente 
efectuar un análisis profundo del mismo, así como de la propia situa-
ción educativa (enseñanza aprendizaje), para obtener los beneficios 
que promete para estudiantes y docentes.

Entonces, se debe practicar los métodos del aprendizaje cooperati-
vo, ya que inciden en el fortalecimiento de la formación investigativa 
y la formación del pensamiento crítico, de vital importancia para las 
instituciones universitarias dado que se fundamentan en el carácter 
socio-cognitivo del conocimiento, con el objetivo de que el estudian-
te, como sujeto de aprendizaje, desarrolle habilidades de pensamiento 
crítico, habilidades investigativas y la creatividad científica, mediante 
el desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico, estilo de 
aprendizaje creativo y el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo.

La necesidad de una redefinición de roles tradicionales que con-
duzca a que el estudiantado se apropie de su proceso de aprendizaje 
y asuma la responsabilidad en la gestión del mismo, con métodos ac-
tivos como el método de aprendizaje cooperativo, exige el cambio de 
una actitud pasiva, receptiva, de consumo, hacia un rol activo en la 
comprensión, en la toma de decisiones, en las planificaciones de su 
aprendizaje y del trabajo investigativo.

El programa de estrategias de aprendizaje cooperativo puede ser 
un medio para el desarrollo de los estudiantes en lo que respecta a sus 
habilidades del pensamiento del nivel superior, habilidades del pen-
samiento crítico y la capacidad de creatividad científica. Favorece la 
aproximación de la docencia con el proceso investigativo y propicia la 
elevación de la calidad de la enseñanza universitaria, así como el 



[103]  Consideraciones finales

mejoramiento de la calidad de la formación científica y la formación 
profesional de los estudiantes de Ingeniería Civil.

Se debe puntualizar que, aun cuando los estudiantes son sujetos 
protagónicos y tienen que aportar sus propios recursos de experiencia, 
es el profesor el que debe crear las condiciones para que se produzca 
el aprendizaje reflexivo-crítico y es responsable, en conjunto con los 
estudiantes, de que el proceso de aprendizaje transcurra y se obtengan 
los resultados deseados. Se requieren condiciones que no solo permi-
tan reflexionar al discípulo sobre su aprendizaje, sino con otros estu-
diantes y con el profesor.

Los actores del aprendizaje son los estudiantes. Ellos deben adop-
tar una posición protagónica y transformadora frente a la actividad 
de aprendizaje. Aprenden contenidos que deben favorecer la revela-
ción de contradicciones, lo que implica que las tareas de aprendizaje 
deben ser diversas y, sobre todo, problemáticas, y que los estudian-
tes para solucionarlas no solo centren su atención en los resultados 
obtenidos, sino en el control y la valoración de cómo transcurre el 
proceso de solución, en correspondencia con los objetivos plantea-
dos y las estrategias utilizadas para alcanzarlos. En este mismo ca-
mino de solución, afloran los significados y los sentidos de lo que 
están aprendiendo; se necesita que los estudiantes intercambien y 
confronten lo que están aprendiendo con otros; y es, justo, este inter-
cambio, esta confrontación de puntos de vista y opiniones las que, de 
manera gradual, favorecen la transformación de los estudiantes y de 
la realidad en la que actúan.
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