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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje cooperativo en los 

estudiantes del primer semestre de una institución educativa superior de Lima 

Norte, 2024. La investigación fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo y de 

diseño no experimental correlacional de corte transversal. La población la 

conformaron 165 estudiantes de una institución educativa superior, tomando 

como muestra 116 estudiantes. La técnica que se empleó para la recolección de 

datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario.  Para recolectar los 

datos se obtuvo una confiabilidad de  0.808 en el instrumento de habilidades 

blandas y 0.918 para el instrumento de aprendizaje cooperativo. Mediante el 

valor de coeficiente de Tau_b de Kendall de 0,740 y el valor de significancia de 

0.000 < 0.05 se determinó que hubo una correlación alta y significativa entre las 

habilidades blandas y el aprendizaje cooperativo.  

Palabras clave: Habilidades, aprendizaje, autoconciencia, autorregulación. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work was to determine the relationship 

between soft skills and cooperative learning in students of the first semester of a 

higher educational institution in Lima Norte, 2024. The research was basic, 

quantitative approach and cross-sectional correlational non-experimental design. 

The population was made up of 165 students from a higher educational 

institution, taking 116 students as a sample. The technique used for data 

collection was the survey and the instrument was the questionnaire. To collect 

the data, a reliability of 0.808 was obtained for the soft skills instrument and 0.918 

for the cooperative learning instrument. Using Kendall's Tau_b coefficient value 

of 0.740 and the significance value of 0.000 < 0.05, it was determined that there 

was a high and significant correlation between soft skills and cooperative 

learning. 

Keywords: Skills, learning, self-awareness, self-regulation. 
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I. INTRODUCCIÓN

En nuestro mundo globalizado se percibe diferentes desafíos en la educación, por ello 

se aprecia el menester de los discentes de desarrollar competencias blandas y el 

desarrollo del aprendizaje cooperativo que les permitan estar a la vanguardia de los 

diversos retos que le plantea la sociedad. En este sentido, las instituciones educativas 

del nivel superior están llamadas a promover una enseñanza íntegra, integradora y 

de calidad enfocada en la formación holística de  los estudiantes en conformidad con 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el cual faculta y garantiza oportunidades al 

acceso de una variedad de aprendizajes significativos que sean medibles y 

comparables a nivel local, nacional e internacional vinculado al desarrollo de la 

inteligencia emocional que les permita responder con competencias profesionales y 

habilidades blandas acorde a las diferentes exigencias del mercado laboral 

relacionado a las necesidades de nuestra sociedad. 

A nivel Internacional, UNICEF (2021), señaló en su estudio de América Latina 

y el Caribe que el desarrollo de habilidades transferibles o blandas es un menester 

apremiante, por tanto, los sistemas educativos nacionales deberían centrar más 

esfuerzos en cultivarlas y mejorar su evaluación. Para que los programas académicos 

logren desarrollar objetivamente estas habilidades, demanda tener currículos 

adaptados, metodologías innovadoras, educadores capacitados y una evaluación de 

prácticas que se ajuste a los requerimientos de los educandos, asimismo su desarrollo 

puede favorecer la integración social y  contribuir a la formación de sociedades más 

equitativas, además facilitar la integración laboral de los adolescentes así como 

mejorar sus resultados académicos. En esa línea, UNESCO (2022a) mediante un 

documento en la Conferencia Mundial de Educación Superior, manifestó que para 

que la Educación Superior fortalezca el aprendizaje de los educandos, se requiere 

incorporar experiencias y actividades educativas que no se limiten a una sola 

disciplina o área profesionista específica. Se pretende dejar de lado el enfoque 

tradicional y adoptar un nuevo paradigma en el que todas las clases de aprendizaje 

se integren mutuamente. Además, los educandos deben tener acceso a una 

formación educativa humanista que priorice la curiosidad y el desarrollo ético, ya que 

estos aspectos son fundamentales para una vida académica y profesional integral. 

Esto se refleja en la creciente relevancia de las habilidades blandas que se demanda 

en el mercado laboral. Al respecto, UNESCO (2022b) refirió en un estudio de América 
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Latina y el Caribe, que las habilidades socioemocionales son retos significativos para 

la educación, por tanto deben estar incorporadas en las metodologías educativas y 

en todas las actividades formativas para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo 

holístico de los jóvenes. En referencia con OECD (2024), refirió que los resultados de 

la encuesta de habilidades sociales y emocionales del 2023, señalaron que estas 

habilidades de los educandos de diferentes países están asociadas con su éxito 

académico, sus anhelos y su bienestar general, demostrando que fomentar estas 

habilidades puede complementar el apoyo necesario para que los educandos 

alcancen su máximo desenvolvimiento académico. 

A nivel nacional, MINEDU (2020) realizó una Resolución Viceministerial N°212-

2020, que abordó la directriz de asesoramiento y guía pedagógica donde se promovió 

el desarrollo de enfoques transversales asociados a la tutoría, facilitando espacios y 

recursos para una convivencia educativa democrática, integradora y multicultural. Se 

señaló que el salón de clases es donde el profesor fomenta una interrelación basada 

en la vinculación afectiva con los educandos, centrado en el respeto, asertividad y 

empatía, creando así un ambiente oportuno para el aprendizaje cooperativo y el 

diálogo intercultural, siendo esencial para el logro de los aprendizajes y el bienestar 

de los educandos. Asimismo, se denotó que los educadores desempeñan un rol 

relevante al colaborar en la formación integral y el bienestar socioemocional 

estudiantil mediante la participación en la elaboración del Plan Tutorial de Aula. Al 

respecto, el Consejo Nacional de Educación (CNE, 2020) mediante el PEN al 2036, 

enfatizó la trascendencia de enfocarse en el bienestar socioemocional de cada 

individuo, siendo esencial para establecer una base sólida de valores y principios que 

sostienen una sociedad democrática, lo cual permite la estabilidad emocional y el 

autoconocimiento para enfrentar diferentes eventos y mejorar sus relaciones con los 

demás. La educación busca fomentar la formación holística de las personas, 

proporcionándoles los conocimientos necesarios para realizar sus planes de vida 

relacionados con la práctica de sus responsabilidades. Por tanto, el sistema educativo 

debe fomentar la creación de oportunidades de aprendizaje variadas y adaptables en 

todos los contextos. En ese contexto, UNESCO (2022) mediante el programa 

Horizontes, realizó un documento referencial sobre las habilidades blandas en el 

Perú, este documento buscó contribuir en el propósito de vida de los adolescentes 

que cursan sus estudios en escuelas rurales, considerando de gran relevancia el 
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fomento de competencias socioemocionales en la formación holística de los 

educandos, que les permita la realización personal y profesional de los mismos. Se 

hizo referencia a la importancia del rol de la escuela y del profesor para el fomento de 

dichas habilidades, por lo que es significativo el uso de estrategias activas que 

garanticen la internalización de las mismas.  

A nivel local, en una institución educativa superior en Lima Norte, se percibió 

un cierto debilitamiento de las habilidades blandas en los estudiantes, dado que los 

educandos muestran poca empatía, escasa comunicación eficaz que les impide 

transmitir sus ideas de manera clara y precisa, asimismo, se percibió poco trabajo en 

equipo dado que los mismos no han desarrollado ciertas habilidades blandas y por 

ende no las fortalecen impidiendo participar activamente en una tarea cooperativa 

que enmarca un compromiso de cada uno de los estudiantes que integran los grupos 

de trabajos, siendo piezas claves para el desarrollo de las tareas encomendadas; 

frente a dificultades o problemas que se presenta en la actividad grupal, los 

estudiantes muestran pocas herramientas para la resolución de problemas 

ocasionando poco interés en el trabajo grupal, es relevante que los estudiantes 

puedan resolver conflictos de manera asertiva que les permita la realización adecuada 

de la actividad y cumplir con todos los lineamientos que demanda la misma. De igual 

manera, se ha observado que al ser introducido el aprendizaje cooperativo en las 

aulas de clases por el docente mediante una actividad grupal donde se promueve la 

formación de equipos pequeños de trabajo con indicadores de evaluación plasmados 

en una rúbrica, los estudiantes muestran poca participación activa, pocas estrategias 

de aprendizaje frente a una tarea grupal, poco aporte de ideas innovadoras que 

demanda la misma, por lo que no les permite aprender significativamente.  

De acuerdo a la problemática previamente examinada, se planteó como 

problema general de investigación: ¿Cómo se relacionan las habilidades blandas con 

el aprendizaje cooperativo en los estudiantes del primer semestre de una institución 

educativa superior de Lima Norte, 2024?. Referente a los problemas específicos, las 

interrogantes fueron las siguientes: ¿Cómo se relaciona la autoconciencia, la 

autorregulación, la conciencia de los demás y el manejo de relaciones con el 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes del primer semestre de una institución 

educativa superior de Lima Norte, 2024?  
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Este trabajo de investigación se justificó por diferentes razones, referido a la 

justificación teórica, se consideró los aportes de investigación como las teorías, 

enfoques y conceptos que permita incrementar el conocimiento sobre las habilidades 

blandas y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de una institución educativa 

superior, además, se realizó la consolidación de información teórica con el propósito 

de generar conocimientos útiles para el entendimiento y gestión de las contribuciones 

en nuestro contexto concreto como la trascendencia de las habilidades blandas y el 

aprendizaje cooperativo. 

Referente a la justificación práctica, se centró en comprender la relevancia de  

desarrollar y fortalecer las habilidades blandas y el aprendizaje cooperativo en los 

discentes de nivel superior, para organizar estrategias que permitan a los estudiantes 

trabajar de forma cooperativa, afianzar el pensamiento crítico-resolutivo, una 

adecuada comunicación efectiva y adecuado establecimiento de relaciones 

interpersonales, motivándolos a la satisfacción de sus propios aprendizajes y 

autorrealización personal. 

Con respecto a la justificación metodológica, se logró mediante la precisión que 

caracteriza cada etapa del proceso de investigación, como la búsqueda y evaluación 

de medios de información, la comprobación, validación, fiabilidad y eficacia de los 

instrumentos utilizados y contextualizados a nuestra realidad vigente, así como el 

análisis estadístico que permitió establecer conclusiones consistentes basadas en la 

hipótesis presentada. Este estudio buscó contribuir a ampliar el entendimiento 

científico en el contexto educativo superior. 

En referencia a los objetivos de investigación a considerar, se tuvo como 

objetivo general: Determinar la relación entre las habilidades blandas y el aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes del primer semestre de una institución educativa 

superior de Lima Norte, 2024. Con relación a los objetivos específicos fueron: 

Establecer la relación entre la autoconciencia, la autorregulación, la conciencia de los 

demás, el manejo de relaciones y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 

primer semestre de una institución educativa superior de Lima Norte, 2024. 

De acuerdo a los trabajos previos encontrados a nivel internacional se 

consideró a Hernández y Neri (2020) en Mexico, quienes realizaron un estudio para 

examinar la apreciación de los educandos sobre la internalización de habilidades 
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blandas durante el desarrollo de sus estudios universitarios, mediante un enfoque 

cuantitativo y transversal, con la participación de 3560 educandos, de los cuales se 

seleccionó a 3060 educandos de México y 500 de España a quienes se les aplicó un 

cuestionario. Los hallazgos señalaron que tanto los educandos españoles como 

mexicanos consideraron que es crucial el desarrollo de habilidades blandas, siendo 

muy significativo para su desarrollo profesional. Se llegó a concluir que las 

universidades e institutos deben afianzar las habilidades blandas de los educandos, 

requiriendo así actualizar sus planes curriculares para enfrentar los desafíos laborales 

y sociales. 

Fuentes et al. (2021) en Bogotá-Colombia, realizaron un estudio cuyo propósito 

se centró en establecer la frecuencia de competencias sociales en los discentes 

universitarios, mediante un enfoque cuantitativo y diseño descriptivo, con la 

participación de 50 educandos a quienes se les aplicó una encuesta y una lista de 

chequeo. Se llegó a concluir que las competencias sociales son esenciales para la 

formación holística de los estudiantes, por ello las universidades e institutos tienen la 

responsabilidad de diseñar métodos didácticos que fomenten el crecimiento 

constante de habilidades blandas, que ayudará a mejorar las aptitudes de los 

estudiantes brindándoles oportunidades de empleo y crecimiento personal. 

Moreno y Quintero (2021) en Colombia, realizaron un estudio sobre 

competencias sociales en distintas etapas educativas y sobre la fase de formación 

que tiene relación con las competencias desarrolladas en los educandos, mediante 

un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, con la participación de 

116 educandos. Se llegó a concluir que no hubo distinción relevante en la evolución 

de las habilidades blandas en etapas educativas así como en la especialidad de los 

educandos, por ello se percibió importante que se promueva las habilidades blandas 

dentro del programa curricular que complemente los cursos de especialización, 

garantizando una formación holística de los estudiantes que responda a las diferentes 

demandas del campo laboral y social. 

Zepeda et al. (2022) en Mexico, realizaron un estudio sobre competencias 

blandas alcanzadas en los educandos con la ejecución de la gamificación y el ABP, 

mediante un enfoque cuantitativo y diseño descriptivo, con la participación de 50 

educandos a quienes se les aplicó un cuestionario. Se llegó a concluir que el ABP 
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estimula la intervención activa y la educación cooperativa entre estudiantes, facilitado 

por la planificación del profesor. Con respecto a la gamificación se percibió como una 

estrategia que impulsa la motivación de los estudiantes y permite la evolución de 

habilidades blandas, además de alcanzar los objetivos educativos, contribuye a la 

calidad educativa. 

Maldonado y Padilla (2023) en Colombia, realizaron un estudio cuyo propósito 

fue elaborar seminarios de formación educativa enmarcados en el aprendizaje 

colaborativo para promocionar el afianzamiento de las habilidades blandas en los 

educandos, mediante un enfoque cuantitativo, con la colaboración de 90 participantes 

a quienes se les aplicó una encuesta y un cuestionario. Se concluyó que existe una 

relación entre las variables, asimismo refirieron que es trascendental mejorar los 

métodos educativos con estrategias que enriquezcan una enseñanza competencial, 

elevando así el rendimiento del educando en su interacción con la sociedad. 

Referente a los trabajos previos nacionales se tuvo a Encalada (2022) en Lima-

Perú, quien realizó un estudio sobre habilidades socioemocionales y aprendizaje 

cooperativo en educandos, mediante un enfoque cuantitativo, tipo básica y diseño no 

experimental, participaron 145 educandos a quienes se les aplicó una encuesta y dos 

cuestionarios. Se concluyó que existe correlación positiva entre ambas variables. 

Asimismo, refirió que mejorando las habilidades socioemocionales de los educandos, 

se generarán condiciones más propicias para un aprendizaje cooperativo más 

efectivo, donde se trabajan metas compartidas en beneficio tanto personal como en 

conjunto. 

Lopez (2022) en Lima-Perú, realizó un estudio sobre aprendizaje cooperativo 

y habilidades blandas en educandos, mediante un enfoque cuantitativo, tipo básica y 

diseño no experimental, con la participación de 232 discentes de los cuales se 

seleccionó a 144 educandos a quienes se les administró una encuesta y dos 

cuestionarios. Se concluyó que existe relación positiva moderada entre ambas 

variables, por tanto señaló importante que los profesores utilicen técnicas didácticas 

para mejorar las competencias de los educandos. 

Calsin (2023) en Lima-Perú, realizó un estudio sobre aprendizaje cooperativo 

y habilidades blandas en educandos, mediante un enfoque cuantitativo, tipo básica y 

diseño no experimental, con la participación de 100 educandos de los cuales se 
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seleccionó a 80 discentes a quienes se les administró una encuesta y dos 

cuestionarios. Se concluyó que existe una correlación moderada y positiva entre 

ambas variables. Asimismo, expresó que el aprendizaje cooperativo comprende la 

organización de pequeños grupos diversos con el objetivo de colaborar mutuamente 

y percibió que las habilidades blandas son capacidades que cada individuo desarrolla 

para mejorar su rendimiento en lo personal como en lo profesional. 

Erazo et al. (2023) en Lima-Perú, realizaron un estudio sobre competencias 

emocionales y aprendizaje cooperativo de los educandos, mediante un enfoque 

cuantitativo, tipo básica y diseño no experimental, con la participación de 289 

educandos a quienes se les administró una encuesta y dos cuestionarios. Se llegó a 

concluir que cuando las habilidades blandas fomentan el bienestar de los discentes 

muestran una gran predisposición para internalizar los conocimientos. Por ello, se 

percibió fundamental establecer un ambiente propicio en el aula para mejorar el 

trabajo en equipo y el manejo emocional del estudiante y facilitar diversas 

oportunidades de aprendizaje. 

Quispe (2023) en Lima-Perú, realizó un estudio sobre aprendizaje cooperativo 

y habilidades blandas de los educandos, mediante un enfoque cuantitativo, tipo básica 

y diseño no experimental, con la participación de 135 educandos de los cuales se 

seleccionó a 101 educandos a quienes se les administró una encuesta y dos 

cuestionarios. Se concluyó que existe una relación positiva moderada entre sus 

variables. Asimismo, manifestó que el aprendizaje cooperativo al aplicarse en las 

clases, promueve las habilidades blandas en los educandos de las instituciones 

educativas, dado que no basta sólo con formar a los estudiantes en aspectos 

cognitivos; también es fundamental desarrollar habilidades blandas y aprender a 

colaborar en equipo. 

Respecto a las bases teóricas sobre habilidades blandas, la presente 

investigación se apoyó en la Teoría de la Inteligencia emocional de Goleman (1995) 

que refirió que la competencia emocional se deriva de la inteligencia emocional y 

resulta en un rendimiento laboral destacado, dado que permite a las personas 

identificar sus propias emociones y comprender la de los demás facilitando el 

establecimiento adecuado de las relaciones interpersonales; además, mencionó que 

la inteligencia emocional influye en nuestra capacidad para aprender habilidades 
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prácticas relacionadas con habilidades sociales como la autoconciencia, la 

motivación, el control de sí mismo, la empatía y las relaciones interpersonales, las 

cuales son esenciales para la formación integral del ser humano (Goleman,1998). 

Se consideró la variable habilidades blandas, que manifestado por 

Vasanthakumari (2019), son características personales que benefician las relaciones 

interpersonales así como el rendimiento en el trabajo y las oportunidades 

profesionistas de una persona, por ello permiten contribuir al establecimiento de un 

entorno laboral y social adecuado, manteniendo una conducta optimista y adaptable. 

Para Gholston (2020) son habilidades que se relacionan con la inteligencia emocional, 

que comprende  gestionar las emociones y poseer autoconciencia e  interrelacionarse 

con los demás de manera adecuada, estas habilidades son cruciales para el trabajo 

en conjunto. De acuerdo con Goldman  y Wong (2020), son competencias esenciales 

para desempeñarse con personas y colectivos, habitualmente adquiridas a lo largo 

del tiempo en contextos de experiencia práctica. Al respecto, De La Ossa (2022), 

manifestó que son un conjunto de habilidades o mecanismos emocionales que 

permiten gestionar las emociones de las personas; estas habilidades son 

fundamentales para promover las interrelaciones colectivas positivas, mejorar el 

rendimiento en el trabajo, impulsar el desarrollo profesionista y fortalecer la 

integración social.  

En esa línea, Fischman (2022) refirió que son competencias de gestionar las 

emociones personales para comprender y relacionarse efectivamente con las 

emociones de los demás, estas habilidades son sustanciales para cultivar 

competencias claves referentes al entorno personal y laboral, permitiendo a las 

personas estar preparadas para enfrentar los desafíos en diferentes contextos. Al 

respecto, Lozano et al. (2022), refirieron que son competencias que requieren las 

personas para adecuarse a diversas situaciones y a su vez las personas puedan 

aplicarlas en diferentes entornos tanto laborales como sociales; por ello, la educación 

demanda individuos líderes que no solo cuenten con aprendizajes cognitivos, sino 

que también posean habilidades sociales para interactuar adecuadamente con los 

demás en diferentes contextos. Asimismo, Sydorenko et al. (2022), refirieron que son 

competencias que se complementan a las competencias profesionistas, ya que son 

fundamentales para el desempeño efectivo en el ámbito laboral, permite aumentar la 

productividad, mantener una comunicación profesionista y no están relacionadas a un 
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campo específico de trabajo. Al respecto, Moreno et al. (2022) expresaron que son 

capacidades no cognoscitivas, capacidades sociales, capacidades 

multidimensionales y capacidades fundamentales que brindan oportunidades de  

empleo.  

En referencia a las dimensiones de la variable habilidades blandas, en el 

presente estudio se asume lo propuesto por Fischman (2022), quien refirió como 

primera dimensión a la autoconciencia, la que refiere que es la capacidad de 

entenderse completamente a sí mismos reconociendo tanto las capacidades como 

las limitaciones propias y a su vez permite centrarse en desarrollar las habilidades 

destacadas para alcanzar la autorrealización personal. En tal sentido, Carden et al. 

(2022) afirmaron que es un estado de conciencia de la compleja naturaleza humana, 

comunicado por las percepciones de los demás. De igual manera, Toglia y Goverover 

(2022) refirieron que es la habilidad de tener  conciencia de uno mismo, incluyendo 

entender las competencias y debilidades personales, por tanto, permite identificar, 

supervisar y valorar los desaciertos en el rendimiento personal que es relevante para  

la vida cotidiana.  

Como segunda dimensión se consideró la autorregulación, que señala que es 

la competencia de gestionar las emociones propias de forma eficaz, lo que implica ser 

capaz de identificar, comprender y regular las emociones presentes en uno mismo 

para poder responder de manera adecuada a las circunstancias de conflicto 

(Fischman, 2022). Al respecto, Maksum et al. (2021) manifestaron que es la 

capacidad de controlar de forma consciente las ideas, emociones y conductas de 

manera organizada para alcanzar metas concretas. En ese sentido, Rivero y Casari 

(2022) afirmaron que es la habilidad de una persona para ajustar su manera de actuar, 

pensar o experimentar emociones con el fin de lograr un objetivo específico. 

Como tercera dimensión se contempló a la conciencia de los demás, que 

denotó como la competencia presente en las personas para identificar y entender los 

menesteres de los demás mediante la empatía emocional que implica experimentar 

de manera espontánea las mismas emociones de los demás y mediante la empatía 

racional que permite comprender los sentimientos del otro al interpretar su contexto y 

su expresión corporal (Fischman, 2022). De acuerdo con Dogara et al. (2020) 

señalaron que las personas deben potenciar las habilidades socioemocionales como 
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la empatía, el trabajo colectivo, la interrelación comunicativa y la administración de 

recursos que les permita internalizar la conciencia colectiva para un adecuado 

establecimiento de relaciones sociales. Al respecto, Azkarate et al. (2020) señalaron 

que implica ser empático, comprender los sentimientos y los contextos de los demás, 

así como respetarlos. 

Como cuarta dimensión se consideró el manejo de relaciones, la cual hace 

referencia a tener conciencia de uno mismo, desarrollar  habilidades para regular las 

propias emociones y tener la capacidad para comprender a los demás; asimismo, se 

aseveró la relevancia de las competencias blandas como la escucha activa, 

resolución de conflictos, respeto a los demás y promover la confianza y el bienestar 

emocional para gestionar adecuadamente las relaciones (Fischman, 2022). Al 

respecto, Ramírez y Tesén (2022), señalaron que son interacciones mutuas que 

ocurren en el transcurso de nuestra trayectoria vital y contribuyen a la formación de 

nuestra identidad. De acuerdo con Tran (2019) indicó que al internalizar competencias 

sociales, se ampliaría la capacidad para aplicar habilidades sociales en entornos tanto 

personales como laborales, como la solución de dificultades, el liderazgo, la habilidad 

comunicativa y el trabajo cooperativo, por lo que se debe fortalecer las habilidades 

blandas desde las instituciones educativas para promover una adecuada interrelación 

personal. 

La Teoría planteada para el aprendizaje cooperativo fue la sociocultural de 

Vygotsky, que postuló que la internalización de constructos es una creación 

compartida, no es individual sino colectiva, dado que cuando las personas interactúan 

con su cultura, adoptan la representación que tiene un principio social y los incorporan 

gradualmente a su propio entendimiento y experiencia; este conocimiento se 

conserva como un conjunto de conocimientos esenciales y actuales que son 

fundamentales para llevar a cabo cualquier actividad productiva, de naturaleza 

colectiva o individual (Guerra, 2020). 

Respecto a la variable aprendizaje cooperativo, Johnson  et al. (1999) 

definieron como el uso pedagógico de equipos reducidos, donde colaboran los 

estudiantes para optimizar tanto su propio aprendizaje como el de sus compañeros. 

De acuerdo con Silalahi y Hutauruk (2020) refirieron que es una estrategia didáctica 

dinámica que favorece la internalización de conocimientos de los estudiantes al 
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abordar los contenidos a través del trabajo en equipo, asimismo, fomenta la 

motivación y la colaboración activa de los estudiantes en múltiples actividades donde 

logran la resolución de problemas mediante el intercambio de contenidos, por ende, 

la cooperación constructiva entre estudiantes mejora los resultados de aprendizaje de 

los mismos. En ese marco, Liu y Lipowski (2021) manifestaron que es un enfoque 

educativo que ayuda a alcanzar las metas de aprendizajes integrales, abarcando 

aspectos físicos, cognoscitivos y socioemocionales; este método favorece el 

establecimiento de relaciones positivas entre compañeros y atiende a sus 

necesidades pertinentes, por ello su aplicación en el ámbito educativo busca fomentar 

la solidaridad y colaboración entre los educandos. Silva et al. (2021) lo consideraron 

como una metodología enfocada en el educando que promueve la colaboración activa 

y optimiza el aprendizaje en los aspectos físico, cognoscitivo y socioemocional; este 

método permite a los estudiantes desarrollar habilidades para atender, cimentar 

conocimiento en conjunto, así como fomentar el respeto, la motivación y el apoyo 

entre sí. 

Al respecto, Bada y Jita (2022), refirieron que el aprendizaje cooperativo es 

una pedagogía que resulta favorable para los estudiantes, por lo tanto, su 

implementación se recomienda en el procedimiento de internalización de 

conocimientos durante todos los ciclos académicos, ya que es un enfoque que tiende 

a involucrar tanto a educandos como a educadores en las tareas del salón de clases, 

convirtiéndolos así en partícipes activos durante el proceso educativo. De la misma 

manera, Geletu (2022) manifestó que se caracteriza por ser un enfoque educativo 

colaborativo que busca cultivar el pensamiento analítico y habilidades avanzadas en 

los discentes, donde la participación activa implica la cimentación de conocimientos, 

el desarrollo de destrezas, así como conductas y concepciones favorables. En ese 

sentido, Keramati y Gillies (2022) señalaron que es una metodología que implica la 

colaboración de estudiantes en equipos pequeños para potenciar tanto su propio 

proceso de adquisición de conocimientos  como el de sus pares, lo que conlleva una 

serie de ventajas en áreas cognoscitivas y socioemocionales; asimismo, refirieron que 

es una metodología efectiva que puede ser empleada para fortalecer las 

competencias de comunicación, fomentar la autorregulación de preparación y 

estimular la participación activa en la internalización de conocimientos. En la misma 

línea, Lozano et al. (2022) señalaron que es un enfoque educativo que se fundamenta 
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en la estructuración de un salón de clases en el que los educandos colaboran en 

equipos, compartiendo destrezas y estrategias entre sí; a su vez, fomenta la 

construcción de relaciones sociales y la deferencia entre compañeros. De acuerdo 

con Venet y Calvas (2022) manifestaron que promueve una mayor interacción y 

comunicación mutua entre los estudiantes y permite una asignación más equitativa 

del conocimiento, evitando su centralización en el docente, además promueve la 

motivación intrínseca de los estudiantes siendo más efectiva para la internalización 

de sus propios aprendizajes. 

Referente a las dimensiones de la variable aprendizaje cooperativo, se asume 

lo propuesto por Johnson et al. (1999) quienes señalaron como primera dimensión a 

la Interdependencia positiva, la cual refiere que los miembros de un equipo deben 

entender que las acciones individuales no solo tienen un impacto en ellos mismos, 

sino también en los demás integrantes del grupo, por lo que se establece en los 

integrantes una identidad con el grupo que les oriente a logros colectivos. En la misma 

línea, Butera y Buchs (2019) manifestaron que está relacionada a promover 

comportamientos colaborativos y constructivos, así como interrelaciones que 

busquen alcanzar una meta compartida. Al respecto, Medina (2021) refirió que se 

trata del sentido de colaboración, de la conexión entre integrantes del equipo para 

lograr una meta compartida; expresó que el integrante del equipo reconoce que el 

trabajo no es personal sino cooperativo, dado que todos dependen unos de otros, sin 

embargo, cada integrante tiene un papel crucial en el logro de la meta colectiva. 

Como segunda dimensión se contempló la responsabilidad individual y grupal, 

que señala que el equipo debe comprometerse con las metas propuestas como 

equipo y cada integrante deberá cumplir con sus tareas asignadas, es esencial que 

el grupo tenga una percepción clara de sus metas y pueda valorar el avance hacia su 

consecución, así como el esfuerzo individual de cada integrante (Johnson et al., 

1999). Al respecto, Marcillo et al. (2020) sostuvieron que cada miembro del grupo se 

responsabiliza de una sección de la actividad  en su conjunto y debe ejecutarla para 

beneficio colectivo, por tanto, el grupo se compromete a alcanzar sus metas y cada 

integrante se encarga de completar su tarea asignada. En este aspecto, D'eon y Zhao 

(2022) precisaron que el desempeño del equipo es evaluado y cada integrante es 

responsable de aportar equitativamente al logro del equipo, por tanto, cada integrante 
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es evaluado de forma individual para el aprendizaje, mientras que el producto del 

equipo es evaluado en su conjunto.  

Como tercera dimensión se consideró la Interacción estimuladora cara a cara, 

que denota que los educandos deben colaborar en una tarea donde se fomente el 

logro de sus metas colectivas, compartiendo recursos y brindándose apoyo, estímulo 

y reconocimiento por su esfuerzo en aprehender; por ello, al comprometerse a 

fomentar el aprendizaje de sus compañeros, los integrantes del grupo desarrollan un 

vínculo personal entre ellos y hacia sus metas compartidas (Johnson et al., 1999). En 

ese sentido, Dzemidzic et al. (2019) señalaron que fomenta la participación e 

interrelación entre los educandos en actividades colaborativas, siendo esencial para 

un aprendizaje eficaz. Con relación a Pablo et al. (2021) manifestaron que implica 

comunicarse verbalmente durante las tareas grupales que involucran competencias 

sociales y cognoscitivas, además de promover el logro tanto personal como en 

equipo. 

Como cuarta dimensión se precisó las prácticas interpersonales y grupales, 

que expresa que los estudiantes necesitan aprender tanto el contenido académico 

como las habilidades transversales y de trabajo en equipo, indispensables para 

colaborar efectivamente dentro de un grupo; por ello, los integrantes del grupo deben 

tener habilidades de liderazgo, comunicación, gestión de conflictos y motivación para 

trabajar juntos de manera eficaz (Johnson et al., 1999). Al respecto, Luque et al. 

(2021) refirieron que el aprendizaje cooperativo no se restringe a la obtención de 

conocimientos en alguna asignatura, consideraron que los discentes deben 

desarrollar habilidades transversales y de trabajo en equipo, por ello necesitan 

interactuar, tomar determinaciones, solucionar problemas, organizarse y respaldarse 

mutuamente para alcanzar una meta compartida. En ese marco, Medina (2021) 

mencionó que es relevante que los miembros del equipo adquieran habilidades para 

liderar, tomar determinaciones y resolver conflictos, garantizando así el adecuado 

rendimiento del equipo, esto se logra mediante una comunicación efectiva en un 

entorno de seguridad e incentivo, con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo en 

conjunto. 

Como quinta dimensión se consideró la evaluación grupal, la cual señala que 

la evaluación ocurre cuando los integrantes del equipo examinan su progreso hacia 
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las metas y fomentan un adecuado trabajo en equipo, por lo que deben identificar las 

acciones positivas y negativas, y decidir qué comportamientos mantener o cambiar 

para incrementar la efectividad del equipo (Johnson et al., 1999). Al respecto, Medina 

(2021) refirió que facilita la evaluación del progreso hacia las metas, se toman en 

cuenta tanto las acciones favorables como las desfavorables para orientar decisiones 

sobre ajustes necesarios en el trabajo cooperativo, además, se motiva la valoración 

del trabajo conjunto para mejorar la eficacia del equipo; por lo tanto, se busca 

potenciar el rendimiento personal a través del aprendizaje en equipo. En ese contexto, 

D'eon y Zhao (2022) sostuvieron que los integrantes del equipo, tanto de forma 

individual como conjunta, examinan sus acciones y valoran la eficacia de los 

procedimientos y el resultado del trabajo en equipo para determinar futuras acciones. 

Finalmente, se formularon las hipótesis de investigación que se desean 

demostrar, siendo la hipótesis general de la investigación: Las habilidades blandas se 

relacionan significativamente con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 

primer semestre de una institución educativa superior de Lima Norte, 2024. Las 

hipótesis específicas fueron: La autoconciencia, la autorregulación,  la conciencia de 

los demás y el manejo de relaciones se relacionan significativamente con el 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes del primer semestre de una institución 

educativa superior de Lima Norte, 2024. 
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II. MÉTODOLOGÌA 

 

El tipo de investigación fue básica, porque estuvo dirigida a acrecentar los 

fundamentos teorizantes. De acuerdo con D'Aquino y Barrón (2020), manifestaron 

que la investigación básica trata de explicar una situación problemática o un desafío. 

En ese contexto, Arias y Covinos (2021) afirmaron que en esta investigación no se 

abordan problemas de manera directa; en su lugar, proporciona fundamentos teóricos 

para otros enfoques investigativos. Por lo que esta investigación se enfocó en analizar 

la relación de las habilidades blandas con el aprendizaje cooperativo, utilizando el 

análisis de teorías relacionadas con estas habilidades.  

 Referente al enfoque de estudio fue cuantitativo, porque analizó datos de 

manera numérica y estadística con el propósito de identificar pautas de conducta 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). En este caso, Cruz et al. (2024) afirmaron 

que este enfoque utiliza técnicas e instrumentos para medir y recolectar información, 

confiando en la validez y fiabilidad de estos instrumentos y la calidad de los hallazgos, 

asimismo, estudia las informaciones cuantificadas y prueba hipótesis mediante 

métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. 

 En relación al diseño de investigación, fue no experimental correlacional de 

corte transversal. De acuerdo a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) son 

investigaciones que no se alteran las variables y que se realizan en un determinado 

momento. En la misma línea, Paragua et al. (2022) manifestaron que son 

investigaciones que ofrecen la posible conexión entre dos o más acontecimientos, y 

la información obtenida de una muestra predefinida es en un único momento sin 

periodos de monitoreo. 

 Con respecto a las variables, se realizó la definición conceptual de la primera 

variable, según Fischman (2022) afirmó que las habilidades blandas son 

competencias de gestionar las emociones personales para comprender y relacionarse 

efectivamente con las emociones de los demás, estas habilidades son sustanciales 

para cultivar competencias claves referentes al entorno personal y laboral, 

permitiendo a las personas estar preparadas para enfrentar los desafíos en diferentes 

contextos. En referencia a la definición operacional de la primera variable denominada 
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habilidades blandas se conformó por 4 dimensiones, las cuales fueron: 

autoconciencia, autorregulación, conciencia de los demás y manejo de relaciones. Se 

midió esta variable con el instrumento del cuestionario conformado de 30 números de 

ítems. Respecto a la definición conceptual de la segunda variable, de acuerdo con 

Johnson  et al. (1999) definieron al aprendizaje cooperativo como el uso pedagógico 

de equipos reducidos, donde colaboran los estudiantes para optimizar tanto su propio 

aprendizaje como el de sus compañeros. Por lo que corresponde a la definición 

operacional de la segunda variable, denominado aprendizaje cooperativo, se 

conformó por 5 dimensiones, las cuales fueron: interdependencia positiva, 

responsabilidad individual y grupal, interacción estimuladora cara a cara, prácticas 

interpersonales y grupales y evaluación grupal. Se midió esta variable con el 

instrumento del cuestionario, conformado de 30 números de ítems.  

De acuerdo con Mohamed et al. (2023) manifestaron que la población de 

estudio consiste en el grupo de personas o componentes que se desea investigar o 

del cual se pretende adquirir datos. La población de esta investigación estuvo 

conformada por 165 educandos del primer semestre académico de una institución 

educativa del nivel superior. En cuanto a los  criterios de inclusión se consideraron a 

educandos con matrícula, educandos que llevaron todos los cursos pertenecientes al 

primer semestre académico y con asistencia regular. Como criterios de exclusión no 

se consideraron a discentes que no lleven todos los cursos completos referidos al 

primer semestre académico y a los educandos que expresen abstención voluntaria. 

En la investigación, después de identificar el conjunto específico de estudio, se 

procedió a determinar el tamaño necesario de la muestra. Según Hernández-Sampieri 

y Mendoza (2018) señalaron que es un segmento de la población mediante la cual se 

recopilará la información relevante, y debe simbolizar toda la población, permitiendo 

así extrapolar los hallazgos obtenidos en la muestra de la población en general. En 

tal sentido, Mohamed et al. (2023) señalaron que es un conjunto de personas o 

componentes escogidos de un universo, con el propósito de estudio. La muestra de 

esta investigación estuvo conformada por 116 educandos del primer semestre 

académico de una institución educativa del nivel superior. Se empleó un muestreo 

probabilístico, dado que la totalidad de los sujetos del estudio presentan la misma 

oportunidad de ser seleccionados. De acuerdo con Arias et al. (2022) sostuvieron que 

se trata de escoger personas de manera que todas tengan la misma posibilidad de 



17 

ser elegidas, garantizando al mismo tiempo que sean representativas desde el punto 

de vista estadístico. En ese contexto, Paragua et al. (2022) refirieron que las técnicas 

de muestreo pueden ser probabilística y no probabilística; las muestras 

probabilísticas, se identifican por el hecho de que cada componente del universo tiene 

una probabilidad igual de ser elegido como muestra. 

En referencia a las técnicas e instrumentos de recopilación de información, la 

técnica utilizada fue la encuesta. De acuerdo con Medina et al. (2023) manifestaron 

que es un método ordenado que permite recolectar y examinar datos para solucionar 

un determinado problema. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, como 

mencionaron Medina et al. (2023) es una herramienta diseñada para recoger 

información de un grupo de individuos para abordar una pregunta de investigación 

concreta. Se utilizaron 2 cuestionarios, 1 para cada variable, conformados de 30 ítems 

cada uno. Referente a la validez de los instrumentos, los cuestionarios fueron 

revisados, analizados y validados por profesionales expertos en la materia. En ese 

contexto, Bautista et al. (2022) manifestaron que la validez se define como el nivel en 

el cual el análisis de las valoraciones de las pruebas para su uso previsto está 

respaldado por la evidencia y la teoría, asimismo, señalaron que la validez de 

contenido se centra en asegurar que los elementos de un estudio representen 

adecuadamente una parte de la población probable; por lo tanto, cuando se trata de 

constructos se recurre a la evaluación de juicio de expertos para determinar si un 

grupo de ítems es adecuado para medir un constructo particular. Con respecto a la 

confiablidad de los instrumentos, para este estudio se aplicó una prueba piloto dirigido 

a 20 educandos, se utilizó el software SPSS versión 27 y se empleó el coeficiente Alfa 

de Cronbach para evaluar su fiabilidad, el valor obtenido fue 0.808 para la variable 

habilidades blandas y 0.918 para la variable aprendizaje cooperativo, permitiendo 

afirmar que ambos instrumentos son confiables. En ese sentido, Bautista et al. (2022) 

refirieron que la confiabilidad está relacionada a la uniformidad en los resultados de 

un estudio, al margen de quién la administre, por tanto puede ser evaluada utilizando 

el coeficiente Alfa de Cronbach, donde una valoración superior a 0.70 indica una 

confiabilidad apta, mientras que un valor superior a 0.90 indica una confiabilidad 

excelsa. 

Referido al método para el análisis de datos, se elaboraron tablas que permitió 

la organización de información, se utilizó la hoja de cálculo de Excel y el estadístico 
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SPSS versión 27 que permitieron extraer frecuencias y porcentajes, siendo esencial 

para exponer de manera efectiva las cualidades de los datos. Asimismo, se realizó un 

estudio inferencial para demostrar y contrastar las hipótesis utilizando para ello el 

estadístico de Tau-b de kendall que permitió tener mayor exactitud y precisión en los 

resultados obtenidos. 

 Respecto a los aspectos éticos, se consideró la RCUN°470-2022, que 

manifestó la honestidad en las labores de investigación científica, así como integridad 

y objetividad en todos sus ámbitos. De igual manera, se mostró compromiso en la 

transmisión de los hallazgos de la investigación. Debido a que en la investigación se 

evaluó a personas, se presentó un consentimiento informado, además se resguardó 

la confidencialidad y privacidad de sus respuestas, asegurándoles que los datos 

obtenidos son anónimos. Asimismo, se manifestó que los participantes en este 

estudio tienen la libertad de elegir si desean participar o retirarse en cualquier 

momento que lo estimen adecuado. De igual modo, se utilizó la última edición de la 

norma APA7 para citar y referenciar, lo cual facilitó la revisión de las fuentes sin 

perjudicar a los autores citados, honrándose los derechos intelectuales de los autores 

y absteniéndose completamente de cometer plagio de sus trabajos. 
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III. RESULTADOS

Análisis descriptivo 

Tabla 1  

Frecuencias de las variables de estudio 

Tabla cruzada Habilidades Blandas*Aprendizaje Cooperativo 

Aprendizaje Cooperativo 

Total Bajo Medio Alto 

Habilidades Blandas Bajo Recuento 4 2 0 6 

% del total 3,4% 1,7% 0,0% 5,2% 

Medio Recuento 0 18 10 28 

% del total 0,0% 15,5% 8,6% 24,1% 

Alto Recuento 0 3 79 82 

% del total 0,0% 2,6% 68,1% 70,7% 

Total Recuento 4 23 89 116 

% del total 3,4% 19,8% 76,7% 100,0% 

En la tabla uno se ha observado que del 100% de los participantes del estudio, en 

referencia a las habilidades blandas, el 5.2% presenta un nivel bajo, el 24.1% un nivel 

medio y el 70.7% un nivel alto; con respecto a la variable aprendizaje cooperativo se 

percibe que el 3.4% presenta un nivel bajo, el 19.8% un nivel medio y el 76.7% un 

nivel alto. 
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Tabla 2 

Frecuencia de la dimensión Autoconciencia y la variable Aprendizaje Cooperativo 

Tabla cruzada Autoconciencia*Aprendizaje Cooperativo 

Aprendizaje Cooperativo 

Total Bajo Medio Alto 

Autoconciencia Bajo Recuento 4 2 0 6 

% del total 3,4% 1,7% 0,0% 5,2% 

Medio Recuento 0 16 20 36 

% del total 0,0% 13,8% 17,2% 31,0% 

Alto Recuento 0 5 69 74 

% del total 0,0% 4,3% 59,5% 63,8% 

Total Recuento 4 23 89 116 

% del total 3,4% 19,8% 76,7% 100,0% 

En la tabla dos se ha percibido que del 100% de los participantes del estudio, referido 

a la dimensión autoconciencia de la primera variable, el 5.2% presenta un nivel bajo, 

el 31% un nivel medio y el 63.8% presenta un nivel alto; con respecto a la variable 

aprendizaje cooperativo se aprecia que el 3.4% presenta un nivel bajo, el 19.8% un 

nivel medio y el 76.7% un nivel alto.  
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Tabla 3  

Frecuencia de la dimensión Autorregulación y la variable Aprendizaje Cooperativo 

Tabla cruzada Autorregulación*Aprendizaje Cooperativo 

Aprendizaje Cooperativo 

Total Bajo Medio Alto 

Autorregulación Bajo Recuento 3 2 0 5 

% del total 2,6% 1,7% 0,0% 4,3% 

Medio Recuento 1 20 19 40 

% del total 0,9% 17,2% 16,4% 34,5% 

Alto Recuento 0 1 70 71 

% del total 0,0% 0,9% 60,3% 61,2% 

Total Recuento 4 23 89 116 

% del total 3,4% 19,8% 76,7% 100,0% 

En la tabla tres se ha percibido que del 100% de los participantes del estudio, referido 

a la dimensión autorregulación de la primera variable, el 4.3% presenta un nivel bajo, 

el 34.5% un nivel medio y el 61.2% presenta un nivel alto; con respecto a la variable 

aprendizaje cooperativo se aprecia que el 3.4% presenta un nivel bajo, el 19.8% un 

nivel medio y el 76.7% un nivel alto. 
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Tabla 4 

Frecuencia de la dimensión Conciencia de los demás y la variable Aprendizaje 

Cooperativo 

Tabla cruzada Conciencia de los demás*Aprendizaje Cooperativo 

Aprendizaje Cooperativo 

Total Bajo Medio Alto 

Conciencia de los demás Bajo Recuento 3 2 0 5 

% del total 2,6% 1,7% 0,0% 4,3% 

Medio Recuento 1 17 9 27 

% del total 0,9% 14,7% 7,8% 23,3% 

Alto Recuento 0 4 80 84 

% del total 0,0% 3,4% 69,0% 72,4% 

Total Recuento 4 23 89 116 

% del total 3,4% 19,8% 76,7% 100,0% 

En la tabla cuatro se ha percibido que del 100% de los participantes del estudio, 

referido a la dimensión conciencia de los demás de la primera variable, el 4.3% 

presenta un nivel bajo, el 23.3% un nivel medio y el 72.4% presenta un nivel alto; con 

respecto a la variable aprendizaje cooperativo se aprecia que el 3.4% presenta un 

nivel bajo, el 19.8% un nivel medio y el 76.7% un nivel alto.   
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Tabla 5 

Frecuencia de la dimensión Manejo de relaciones y la variable Aprendizaje 

Cooperativo 

Tabla cruzada Manejo de relaciones*Aprendizaje Cooperativo 

Aprendizaje Cooperativo 

Total Bajo Medio Alto 

Manejo de relaciones Bajo Recuento 4 2 0 6 

% del total 3,4% 1,7% 0,0% 5,2% 

Medio Recuento 0 18 9 27 

% del total 0,0% 15,5% 7,8% 23,3% 

Alto Recuento 0 3 80 83 

% del total 0,0% 2,6% 69,0% 71,6% 

Total Recuento 4 23 89 116 

% del total 3,4% 19,8% 76,7% 100,0% 

En la tabla cinco se ha percibido que del 100% de los participantes del estudio, 

referido a la dimensión manejo de relaciones de la primera variable, el 5.2% presenta 

un nivel bajo, el 23.3% un nivel medio y el 71.6% presenta un nivel alto; con respecto 

a la variable aprendizaje cooperativo se aprecia que el 3.4% presenta un nivel bajo, 

el 19.8% un nivel medio y el 76.7% un nivel alto. 
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Análisis inferencial 

Hipótesis general 

H0: No existe relación entre habilidades blandas y aprendizaje cooperativo en los 

estudiantes del primer semestre de una institución educativa superior de Lima Norte, 

2024. 

Ha: Existe relación entre habilidades blandas y aprendizaje cooperativo en los 

estudiantes del primer semestre de una institución educativa superior de Lima Norte, 

2024. 

Tabla 6 

Correlación de Tau_b de Kendall entre las variables Habilidades blandas y 

Aprendizaje cooperativo.   

Correlaciones 

Habilidades 

Blandas 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Tau_b de Kendall Habilidades Blandas Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,740** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 116 116 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Coeficiente de 

correlación 

,740** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 116 116 

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

En la tabla seis, se observó que el valor de correlación entre las dos variables de 

estudio fue de un coeficiente de Tau_b de Kendall de 0.740 por ello se determinó que 

hubo una correlación alta y significativa entre las variables. Asimismo, el valor de 

significancia de p fue igual a 0.000 lo cual es un valor menor a 0.05, por tanto, la 

hipótesis nula (H0) fue rechazada y se aceptó la alterna (Ha).  
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Hipótesis específicas: 

H0: No existe relación entre autoconciencia, autorregulación, conciencia de los 

demás, manejo de relaciones  y aprendizaje cooperativo en los estudiantes del primer 

semestre de una institución educativa superior de Lima Norte, 2024. 

Ha: Existe relación entre autoconciencia, autorregulación, conciencia de los demás, 

manejo de relaciones y aprendizaje cooperativo en los estudiantes del primer 

semestre de una institución educativa superior de Lima Norte, 2024. 

Tabla 7 
Correlación de Tau_b de Kendall entre la D1, D2, D3, D4 de la V1 y la V2. 

Correlaciones 

Autoconciencia Autorregulación 
Conciencia de 

los demás 

Manejo de 

relaciones 

Tau_b de Kendall Aprendizaje 

Cooperativo 

Coeficiente 

de 

correlación 

,563** ,673** ,721** ,755** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 116 116 116 116 

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

En la tabla siete, se observó que el valor de correlación del coeficiente de Tau_b de 

Kendall es 0.563 para la D1, 0.673 para la D2, 0.721 para la D3 y 0.755 para la D4 

por ello se determinó que hubo una correlación significativa entre la dimensión 

autoconciencia, autorregulación, conciencia de los demás, manejo de relaciones y 

aprendizaje cooperativo. De igual manera, se apreció que el valor de significancia de 

p fue igual a 0.000 lo cual es un valor menor a 0.05, por tanto, la hipótesis nula (H0) 

de cada una de las dimensiones mencionadas fueron rechazadas y se aceptaron las 

alternas (Ha).  
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IV. DISCUSIÓN

Con respecto a los resultados del presente estudio se demuestra que existe una 

correlación alta y significativa entre ambas variables, dado que se comprobó mediante 

el coeficiente de Tau_b de Kendall una correlación alta de  0.740 con un valor de 

significancia de p que fue igual a 0.000 por tanto, la hipótesis nula (H0) fue rechazada 

y se aceptó la alterna (Ha). De acuerdo con los resultados obtenidos se coincide con 

la investigación realizada por Hernández y Neri (2020) quienes refirieron que las 

universidades e institutos deben afianzar las habilidades blandas de los educandos, 

requiriendo así actualizar sus planes curriculares para enfrentar los desafíos laborales 

y sociales. Efectivamente, se corrobora en el presente estudio porque se percibe la 

necesidad de fomentar las habilidades blandas en las instituciones de nivel superior, 

dado que desarrollar en los educandos habilidades blandas orientados a 

complementar su formación profesional les permitirá ser profesionales competentes, 

resolutivos, empáticos, comprometidos con los desafíos laborales pero sobre todo a 

dar respuestas asertivas e inmediatas a los retos sociales. 

Asimismo, los resultados obtenidos son avalados por Moreno y Quintero (2021) 

quienes expresaron que es importante que se promueva las habilidades blandas 

dentro del programa curricular que complemente los cursos de especialización, 

garantizando una formación holística de los estudiantes que responda a las diferentes 

demandas del campo laboral y social. En efecto, se corrobora en el presente estudio 

porque se percibe la relevancia de promover en las instituciones, talleres donde se 

capaciten a los estudiantes y docentes sobre la trascendencia de las habilidades 

blandas, ya que es importante interrelacionar dichas habilidades con la formación de 

las especializaciones profesionales, siendo estas complemento para el adecuado 

desempeño académico como profesional de los educandos. 

En relación con los hallazgos encontrados se tiene concordancia con la 

investigación de Maldonado y Padilla (2023) quienes manifestaron la importancia de 

acentuar el menester de proporcionar talleres de formación educativa, para motivar a 

adoptar métodos como el aprendizaje colaborativo en contribución al desarrollo de 

habilidades blandas y por ende a mejorar la calidad educativa. Efectivamente, se 

corrobora en el presente estudio porque se percibe la relevancia de capacitar a los 

educadores sobre metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, 

complementado a las habilidades blandas como componente fundamental en la 



27 

formación profesionista de los discentes que les permita ser profesionales 

competitivos y preparados para responder a los diferentes desafíos laborales. 

En ese marco, Lopez (2022) realizó una investigación, donde encontró una 

correlación entre sus variables, por tanto señaló la importancia de que los profesores 

utilicen técnicas didácticas para fortalecer las capacidades de los discentes. En 

efecto, se ratifica en el presente estudio porque se percibe la relevancia de promover 

en los docentes la aplicación de estrategias didácticas que fortalezcan las habilidades 

blandas y el aprendizaje cooperativo en los educandos, asegurando en ellos el éxito 

en la realización de sus diferentes actividades académicas y una adecuada 

interrelación personal. 

En esa línea, se coincide con el estudio de Quispe (2023) quien encontró una 

correlación entre sus variables, asimismo, señaló que no basta sólo con formar a los 

estudiantes en aspectos cognitivos sino también es fundamental desarrollar 

habilidades blandas; a su vez, expresó que el aprendizaje cooperativo es una 

estructura colectiva participativa para alcanzar una meta compartida. En tal sentido, 

se reafirma en el presente estudio, dado que se percibe la relevancia de formar 

holísticamente a los estudiantes donde puedan afianzar sus habilidades blandas para 

tener un asertivo desenvolvimiento tanto en el aspecto académico como profesional, 

asimismo dichas habilidades les permite a los educandos desarrollar el aprendizaje 

cooperativo orientado a lograr objetivos de manera conjunta. 

Asimismo, se alinea con la Teoría de Inteligencia emocional de Goleman 

(1995) que refiere que las competencias emocionales son esenciales para las 

personas y se fundamentan en una habilidad implícita de la inteligencia emocional, 

por tanto, si alguien no posee habilidades sociales, no inspirará a otros, ni guiará 

equipos o impulsará cambios; además, si tiene poca conciencia de sí, no reconocerá 

sus propias debilidades y en efecto, le faltará la confianza que proviene de la 

seguridad en sus propias fortalezas (Goleman, 1998). En tal sentido el presente 

estudio está en concordancia con dicha teoría dado que es relevante que las personas 

desarrollen las habilidades blandas que les permita conocerse a sí mismos en relación 

a sus emociones, pensamientos y actitudes, así como conocer a los demás en aras 

de un desarrollo integral que les conceda un establecimiento armónico interpersonal 

en los ámbitos personales, académicos y laborales, orientándolos a la 

autorrealización. 
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En ese contexto, Fischman (2022), manifiesta que las habilidades blandas son 

sustanciales para cultivar competencias claves referentes al entorno personal y 

laboral, permitiendo a las personas estar preparadas para enfrentar los desafíos en 

diferentes contextos. Al respecto, el presente estudio está en concordancia dado que 

es esencial dichas habilidades para la formación holística de los estudiantes, 

facultándoles a enfrentar dificultades que se les presente en diversos contextos, 

permitiéndoles así establecer relaciones interpersonales saludables. 

Del mismo modo, se enmarca dentro de la teoría sociocultural de Vygotsky que 

señala que la aprehensión de conceptos es un proceso que se realiza de manera 

conjunta por lo que no es una actividad  personal sino una práctica colectiva (Guerra, 

2020). El presente estudio está en correspondencia con esta teoría porque afianza la 

relevancia de un aprendizaje cooperativo que fomenta la participación activa de los 

integrantes de equipos donde se consolide la adquisición de conocimientos de 

manera colectiva, promoviendo la sinergia entre los participantes donde se puede 

compartir estrategias de aprendizaje así como de enseñanza, lo cual es esencial en 

lo académico. 

En tal sentido, Johnson  et al. (1999) refirieron que es relevante la aplicación 

del aprendizaje cooperativo como metodología de equipos reducidos, donde 

colaboran los educandos para optimizar tanto su propio aprendizaje como el de sus 

compañeros. Al respecto, el presente estudio está en concordancia dado que es 

esencial emplear dicha metodología en las instituciones educativas porque fomenta 

la participación de los discentes en la realización de actividades compartidas 

encaminadas a objetivos colectivos. 

En referencia a la hipótesis específica uno del objetivo uno, se demuestra que 

existe una correlación moderada y significativa entre la dimensión autoconciencia y 

aprendizaje cooperativo, ya que se comprobó mediante el coeficiente de Tau_b de 

Kendall una correlación moderada de 0.563 con un valor de significancia de p que fue 

igual a 0.000 por tanto, la hipótesis nula (H0) fue rechazada y se aceptó la alterna 

(Ha). Conforme a los resultados obtenidos se coincide con la investigación de Fuentes 

et al. (2021) quienes manifestaron que está presente la habilidad blanda de 

autoconfianza en los educandos de último semestre, no obstante, se requiere 

fortalecerla en los mismos, asimismo señalaron que las competencias sociales son 
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esenciales para la formación profesionista de los discentes. En efecto, se reafirma en 

el presente estudio porque se percibe la presencia de autoconfianza vinculada a la 

habilidad de autoconciencia en los educandos, sin embargo se considera relevante 

afianzar dicha habilidad porque permite a los discentes reflexionar sobre sus 

habilidades, debilidades y perspectivas en aras de comunicarse asertivamente con 

los demás y resolver dificultades adecuadamente, cabe señalar que las habilidades 

blandas representan un eje angular para la formación profesional de las personas. 

En referencia con los resultados obtenidos se coincide con la investigación de 

Encalada (2022), donde encontró una relación entre autoconciencia y aprendizaje 

cooperativo. Al respecto, refirió que cuando los discentes se centran en su interior, 

comprenden sus pensamientos, emociones, habilidades y debilidades, lo que les 

permite relacionarse mejor con sus compañeros, posibilitando así un aprendizaje 

cooperativo más eficaz.  En efecto, se reafirma en el presente estudio porque se 

percibe la trascendencia de promover la autoconciencia así como el aprendizaje 

cooperativo en los educandos, dicha habilidad permite identificar sus propias 

emociones, ideas, capacidades y debilidades frente a las diversas situaciones que se 

les presenta para poder desenvolverse con éxito en actividades que promueve el 

aprendizaje cooperativo, facultándoles a actuar con seguridad de sí mismos. 

Al respecto, Erazo et al. (2023) realizaron un estudio donde encontraron una 

correlación entre autoconciencia y aprendizaje cooperativo, no obstante percibieron 

un nivel bajo en autoconciencia y señalaron que los educandos experimentaron 

inconvenientes para identificar tanto sus estados de ánimo como los de sus 

compañeros. Efectivamente, se corrobora en el presente estudio, ya que se aprecia 

desarrollo de autoconciencia en los educandos, sin embargo, se percibe el menester 

de fortalecer la autoconciencia así como el aprendizaje cooperativo en los mismos, 

porque dicha habilidad facilita a tener una mejor comprensión de sus propias 

emociones y la de sus compañeros, posibilitando una comunicación eficaz, 

guiándoles así a realizar de manera efectiva trabajos cooperativos. 

Los hallazgos encontrados están en línea con la Teoría de Inteligencia 

emocional de Goleman (1995) que refiere que la conciencia de sí mismo es la 

competencia para identificar nuestras emociones en un momento dado y tomar 

decisiones fundamentadas en nuestras prioridades, valorando de manera realista 
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nuestras habilidades y una sólida sensación de autoconfianza (Goleman,1998). En 

ese aspecto, el presente estudio está en correspondencia con dicha teoría dado que 

es esencial que las personas desarrollen la autoconciencia porque les permite 

reconocer sus emociones y sentimientos en un momento específico, posibilitándoles 

a percibir los diferentes contextos de manera objetiva, por tanto les permitirá actuar 

con seguridad de sí mismos estrechando relaciones interpersonales seguras. 

En ese marco, Fischman (2022), manifiesta que la autoconciencia es la 

capacidad de entenderse completamente a sí mismos reconociendo tanto las 

capacidades como las limitaciones propias y a su vez permite centrarse en desarrollar 

las habilidades destacadas para alcanzar la autorrealización personal. Al respecto, el 

presente estudio está en conformidad dado que es esencial que las personas 

desarrollen la autoconciencia porque les permite reconocer tanto sus fortalezas como 

sus debilidades permitiendo con ello potenciar sus habilidades y tener en 

conocimiento de manera objetiva los aspectos que se debe mejorar en favor de 

presentar un adecuado rendimiento académico, personal y laboral encaminado a 

alcanzar su desarrollo holístico. 

En referencia a la hipótesis específica dos del objetivo dos, se demuestra que 

existe una correlación moderada y significativa entre la dimensión autorregulación y 

aprendizaje cooperativo, ya que se comprobó mediante el coeficiente de Tau_b de 

Kendall una correlación moderada de 0.673 con un valor de significancia de p que fue 

igual a 0.000 por tanto, la hipótesis nula (H0) fue rechazada y se aceptó la alterna 

(Ha). Conforme a los resultados obtenidos se coincide con la investigación de 

Encalada (2022), quien encontró una correlación entre autorregulación y aprendizaje 

cooperativo, por lo tanto concluyó que la autorregulación es una capacidad 

socioafectiva integral que involucra tanto el mundo interno de los pensamientos y 

emociones como de las interacciones con los demás, permitiendo manejar las 

emociones y usarlas de manera constructiva para su propio beneficio y de los demás. 

En efecto, se corrobora en el presente estudio, ya que se aprecia el desarrollo de 

autorregulación en los educandos, sin embargo se percibe relevante afianzar la 

autorregulación así como el aprendizaje cooperativo en los mismos, porque dicha 

habilidad permite gestionar adecuadamente las propias emociones en los diferentes 

contextos, facilitando un apropiado establecimiento de relaciones con los demás en 
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el que pueden comprender las emociones de sus compañeros, asimismo les faculta 

realizar tareas cooperativas exitosas con un beneficio propio y colectivo. 

En ese sentido, Calcín (2023) realizó una investigación, donde encontró una 

correlación entre aprendizaje cooperativo y autorregulación, por tanto concluyó que 

el 53% de los educandos expresó que el empleo del aprendizaje cooperativo se 

asocia de forma eficiente con la autorregulación. Efectivamente, se ratifica en el 

presente estudio, porque se aprecia que hay relación entre la autorregulación y el 

aprendizaje cooperativo, asimismo los educandos presentan desarrollo de la 

autorregulación, sin embargo se percibe el menester de afianzar la autorregulación 

así como el aprendizaje cooperativo en los mismos, ya que dicha habilidad posibilita 

autogestionar sus emociones y comprender las de los demás para alcanzar una 

intercomunicación adecuada dentro de los trabajos en equipo. 

En tal sentido, Erazo et al. (2023) realizaron un estudio donde encontraron una 

correlación entre autorregulación y aprendizaje cooperativo, a su vez, percibieron un 

nivel medio en autorregulación y mencionaron que los educandos sienten inseguridad 

e inquietud acerca de su contexto educativo. En efecto, se confirma en el presente 

estudio, ya que se aprecia desarrollo de autorregulación en los educandos, no 

obstante, se percibe la relevancia de afianzar la autorregulación y el aprendizaje 

cooperativo en los mismos, porque dicha habilidad permite gestionar adecuadamente 

sus emociones y comunicarlas de manera asertiva a sus compañeros en aras de 

mantener una interrelación saludable en las tareas cooperativas. 

Asimismo, se enmarca dentro de la Teoría de Inteligencia emocional de 

Goleman (1995) que refiere que la autorregulación es gestionar las emociones de 

manera que apoyen las actividades y no las entorpezcan, ser consecuentes y tener 

la habilidad de restablecerse rápidamente de la tensión emocional (Goleman,1998). 

En ese sentido, el presente estudio está en correspondencia con dicha teoría, dado 

que es fundamental que las personas aprendan a autogestionar sus emociones para 

evitar que afecten el desempeño de alguna tarea académica o laboral, por ello es 

relevante que las personas identifiquen sus emociones para actuar asertivamente, 

asimismo, dicha habilidad permite enfrentar desafíos con estabilidad emocional. 

En ese contexto, Fischman (2022) manifiesta que la autorregulación es la 

competencia de gestionar las emociones propias de forma eficaz, lo que supone 
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reconocer, comprender y regular las emociones presentes en uno mismo para poder 

responder de manera adecuada a las circunstancias de conflicto. Al respecto, el 

presente estudio está en conformidad debido a que la habilidad blanda de 

autorregulación permite a las personas reconocer y reflexionar sobre las propias 

emociones y sentimientos frente a una situación determinada, lo cual posibilita una 

comunicación eficaz y permite enfrentar eficazmente los eventos de conflictos. 

En referencia a la hipótesis específica tres del objetivo tres, se demuestra que 

existe una correlación alta y significativa entre la dimensión conciencia de los demás 

y aprendizaje cooperativo, ya que se comprobó mediante el coeficiente de Tau_b de 

Kendall una correlación alta de 0.721 con un valor de significancia de p que fue igual 

a 0.000 por tanto, la hipótesis nula (H0) fue rechazada y se aceptó la alterna (Ha). En 

los resultados obtenidos en el presente estudio se coincide con la investigación de 

Encalada (2022), donde encontró una correlación entre la empatía y el aprendizaje 

cooperativo, por lo que concluyó que los estudiantes al desarrollar la habilidad de 

entender y empatizar con las emociones de los demás, pueden manejar tanto sus 

propios sentimientos como los de los demás de manera eficaz, promoviendo así un 

ambiente más receptivo para el aprendizaje cooperativo. Efectivamente, se corrobora 

en el presente estudio, dado que se aprecia desarrollo de empatía en los educandos 

asociado a la habilidad conciencia de los demás, no obstante se percibe la relevancia 

de afianzar la conciencia de los demás así como el aprendizaje cooperativo en los 

mismos, porque dicha habilidad facilita la interacción entre compañeros logrando 

comprender sus propias emociones así como las de los demás, orientándolos así a 

desenvolverse de manera eficaz en la realización de actividades cooperativas. 

En ese sentido, Calcín (2023) realizó una investigación, donde encontró una 

correlación entre aprendizaje cooperativo y conciencia de los demás, por tanto 

concluyó que un buen dominio del aprendizaje cooperativo se vincula a la conciencia 

de los demás en un 55 %. En efecto, se corrobora en el presente estudio, porque se 

aprecia la misma correlación, y se percibe que los educandos presentan desarrollo 

de la conciencia de los demás, sin embargo se percibe el menester de afianzar dicha 

habilidad así como el aprendizaje cooperativo, ya que dicha habilidad permite a los 

educandos comprender sus emociones y las de los demás en aras de lograr 

comunicaciones efectivas orientadas al consenso de ideas hacia objetivos colectivos. 
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En ese marco, Erazo et al. (2023), realizaron un estudio donde encontraron 

una correlación entre empatía y aprendizaje cooperativo, asimismo, percibieron un 

nivel medio en empatía en los educandos y mencionaron que su individualismo 

obstaculiza la capacidad de los mismos para aprovechar la retroalimentación 

esperada durante cada clase. Efectivamente, se encuentra similitud en el presente 

estudio, ya que se aprecia desarrollo de empatía en los educandos asociada a la 

habilidad de conciencia de los demás, sin embargo, se percibe la relevancia de 

afianzar la conciencia de los demás así como el aprendizaje cooperativo en los 

discentes, porque dicha habilidad permite comprender los menesteres de los demás, 

aplicando una comunicación eficaz que les facilita la realización adecuada de tareas 

cooperativas, permitiéndoles así la receptividad del feedback en las clases. 

Del mismo modo, se alinea a la Teoría de Inteligencia emocional de Goleman 

(1995) que refiere que la empatía es ser conscientes de los sentimientos de los 

demás, tener la capacidad de empatizar, desarrollar relaciones y adaptarse a una 

amplia variedad de personas (Goleman,1998). En ese marco, el presente estudio está 

en concordancia con dicha teoría dado que es fundamental que los estudiantes 

consoliden la habilidad de conciencia de los demás, ya que les permite desarrollar la 

empatía siendo relevante para establecer relaciones interpersonales saludables, 

propiciando ambientes cooperativos donde es esencial comprender las diferentes 

personalidades de las personas que integran equipos de trabajos ya sea en el 

contexto académico, profesional o laboral. 

En ese contexto, Fischman (2022) manifiesta que la conciencia de los demás 

es la competencia presente en las personas para identificar y entender los 

menesteres de los demás mediante la empatía emocional que implica experimentar 

de manera espontánea las mismas emociones de los demás y mediante la empatía 

racional que permite comprender los sentimientos del otro al interpretar su contexto y 

su expresión corporal. Al respecto, el presente estudio está en conformidad dado que 

la habilidad de conciencia de los demás es esencial para que los estudiantes puedan 

comprender las necesidades de los demás de manera empática, comprometiéndose 

con los requerimientos de sus compañeros, fomentando así la sensibilidad en los 

trabajos cooperativos, orientados a obtener beneficios colectivos y por ende 

individuales. 
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En referencia a la hipótesis específica cuatro del objetivo cuatro, se demuestra 

que existe una correlación alta y significativa entre la dimensión manejo de relaciones 

y aprendizaje cooperativo, ya que se comprobó mediante el coeficiente de Tau_b de 

Kendall una correlación alta de 0.755 con un valor de significancia de p que fue igual 

a 0.000 por tanto, la hipótesis nula (H0) fue rechazada y se aceptó la alterna (Ha). En 

los resultados obtenidos en el presente estudio se coincide con la investigación de 

Encalada (2022), donde encontró una correlación entre la colaboración y el 

aprendizaje cooperativo, por lo que concluyó que cuando los educandos utilizan sus 

habilidades de comunicación, integración y manejo de problemas, dejan de lado sus 

intereses personales para contribuir de manera constructiva y responsable a un 

entorno colectivo. En efecto, se encuentra similitud en el presente estudio, ya que se 

aprecia desarrollo de la colaboración asociado a la habilidad manejo de relaciones en 

los educandos, sin embargo es esencial fortalecer dicha habilidad así como el 

aprendizaje cooperativo en los mismos, porque dicha habilidad faculta a los 

educandos a colaborar de manera comprometida con sus actividades cooperativas, 

permitiéndoles participar responsablemente en cada uno de los cargos que asumen, 

resolviendo conflictos y priorizando las metas en conjunto sobre las individuales. 

En ese contexto, Zepeda et al. (2022) realizaron un estudio donde manifestaron 

que la habilidad de escuchar ha sido desarrollada de manera satisfecha en un 56 % 

por los educandos, por lo que señalaron que la mayoría de las opiniones de los 

discentes que integran equipos fueron tomadas en cuenta y que estos a su vez 

aprendieron a ser receptivos hacia los demás. Efectivamente, se encuentra similitud 

en el presente estudio, ya que se aprecia desarrollo de la escucha asociada a la 

habilidad manejo de relaciones en los educandos, sin embargo, se percibe la 

relevancia de fortalecer dicha habilidad en los discentes, porque facilita a escuchar 

activamente a sus compañeros y puedan atender así los requerimientos de los 

mismos en aras de establecer relaciones interpersonales saludables para alcanzar 

tanto metas compartidas como individuales. 

Al respecto, Erazo et al. (2023) realizaron un estudio donde encontraron una 

correlación entre destrezas sociales y aprendizaje cooperativo, no obstante, 

percibieron un nivel bajo en dicha habilidad y señalaron que los educandos 

presentaron dificultades para relacionarse entre compañeros por el distanciamiento 

social, mostrando comunicación limitada, dificultades para resolver conflictos y poco 



35 
 

trabajo en equipo. En efecto, se confirma en el presente estudio, ya que se aprecia 

desarrollo de manejo de relaciones asociado a las destrezas sociales en los 

discentes, sin embargo es esencial fortalecer dicha habilidad así como el aprendizaje 

cooperativo en los mismos, porque dicha habilidad permite una apropiada 

interrelación personal para la realización de actividades cooperativas donde se 

promueve la comunicación eficaz y la resolución de conflictos que orienta a alcanzar 

metas compartidas. 

 Asimismo, los hallazgos se enmarcan dentro de la Teoría de Inteligencia 

emocional de Goleman (1995) que refiere que las habilidades sociales son gestionar 

efectivamente las emociones en las interacciones sociales, entender correctamente 

las situaciones así como comunicarse de manera fluida, permitiendo liderar, resolver 

conflictos y trabajar en grupo (Goleman,1998). En ese aspecto, el presente estudio 

está en concordancia con dicha teoría dado que es fundamental promover en los 

educandos las habilidades sociales vinculadas a la habilidad de manejo de relaciones, 

siendo esencial para una adecuada interrelación personal, donde puedan resolver 

conflictos para lo cual es importante comunicarse de manera asertiva logrando 

concertar acuerdos que facilite el desarrollo de liderazgo guiado a alcanzar metas 

comunes. 

 Al respecto, Fischman (2022) manifiesta que el manejo de relaciones es tener 

conciencia de uno mismo, desarrollar  habilidades para regular las propias emociones 

y tener la capacidad para comprender a los demás; asimismo, refirió la relevancia de 

la escucha activa, resolución de conflictos, respeto a los demás y promover la 

confianza y el bienestar emocional para gestionar adecuadamente las relaciones. En 

este sentido, el presente estudio está en conformidad dado que la habilidad blanda 

de manejo de relaciones es fundamental para que los discentes puedan autorregular 

sus emociones y entender las de los demás, fomentando una interacción saludable 

entre compañeros que promueva la escucha activa, el respeto así como resolver 

problemas, propiciando así un ambiente seguro y confiable que les permitirá socializar 

de manera armónica. 
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V. CONCLUSIONES

Primera, se logró el objetivo general, determinándose que existe relación entre 

habilidades blandas y aprendizaje cooperativo en estudiantes del primer semestre de 

una institución educativa superior de Lima Norte, hallándose el valor de significancia 

de 0.000 < 0.05 y el coeficiente Tau-b de Kendall de 0,740 señalando que existe una 

correlación alta y significativa entre las variables, por lo tanto se demostró la hipótesis 

de estudio. 

Segunda, se logró el objetivo específico 1, que estableció que existe relación entre 

autoconciencia y aprendizaje cooperativo en estudiantes del primer semestre de una 

institución educativa superior de Lima Norte, encontrándose el valor de significancia 

de 0.000 < 0.05 y el coeficiente Tau-b de Kendall de 0,563 indicando que existe una 

correlación moderada y significativa entre la dimensión autoconciencia y la segunda 

variable, por lo que se comprobó la hipótesis 1. 

Tercera, se logró el objetivo específico 2, que determinó que existe relación entre 

autorregulación y aprendizaje cooperativo en estudiantes del primer semestre de una 

institución educativa superior de Lima Norte, encontrándose el valor de significancia 

de 0.000 < 0.05 y el coeficiente Tau-b de Kendall de 0,673 denotando que existe una 

correlación moderada y significativa entre la dimensión autorregulación y la segunda 

variable, por tanto se confirmó la hipótesis 2. 

Cuarta, se logró el objetivo específico 3, estableciéndose que existe relación entre 

conciencia de los demás y aprendizaje cooperativo en estudiantes del primer 

semestre de una institución educativa superior de Lima Norte, encontrándose el valor 

de significancia de 0.000 < 0.05 y el coeficiente Tau-b de Kendall de 0,721 expresando 

que existe una correlación alta y significativa entre la dimensión conciencia de los 

demás y la segunda variable, de manera que se corroboró la hipótesis 3. 
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Quinta, se logró el objetivo específico 4, determinándose que existe relación entre 

manejo de relaciones y aprendizaje cooperativo en estudiantes del primer semestre 

de una institución educativa superior de Lima Norte, encontrándose el valor de 

significancia de 0.000 < 0.05 y el coeficiente Tau-b de Kendall de 0,755 señalando 

que existe una correlación alta y significativa entre la dimensión manejo de relaciones 

y la segunda variable, de modo que se comprobó la hipótesis 4. 
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VI. RECOMENDACIONES

Las habilidades blandas son sustanciales para cultivar competencias claves 

referentes al entorno personal y laboral, permitiendo a las personas estar preparadas 

para enfrentar los desafíos en diferentes contextos (Fischman, 2022). Cabe señalar 

que es relevante la aplicación del aprendizaje cooperativo como metodología de 

equipos reducidos, donde colaboran los estudiantes para optimizar tanto su propio 

aprendizaje como el de sus compañeros (Johnson  et al., 1999). Por lo que se 

plantean las siguientes recomendaciones: 

Primera, se sugiere al área académica de la institución educativa superior, realizar 

capacitaciones dirigidas a los docentes y educandos para promover las habilidades 

blandas, siendo trascendental para la formación holística de los educandos, 

permitiéndoles a desarrollarse de manera competente para afrontar los diferentes 

retos. Asimismo, se sugiere capacitar a los docentes sobre el empleo del aprendizaje 

cooperativo durante toda la formación profesional de los discentes, promoviendo en 

ellos la participación activa y el compromiso de alcanzar metas colectivas para 

beneficio de sí mismos y de sus compañeros. 

Segunda, se sugiere al área académica de la institución educativa superior, incluir 

talleres de habilidades blandas donde se promueva la autoconciencia como uno de 

los ejes sustanciales para el desarrollo holístico de los educandos, permitiéndoles 

identificar sus fortalezas y debilidades que les orientará a desarrollar diferentes 

habilidades guiándoles a lograr la realización personal y profesional. De igual forma, 

se propone aplicar el aprendizaje cooperativo en las actividades académicas para 

afianzar las habilidades blandas y permitir a los educandos alcanzar los objetivos 

colectivos. 

Tercera, se propone a los educadores de la institución educativa superior, emplear 

técnicas y estrategias que fomenten la autorregulación en los estudiantes para 
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gestionar adecuadamente sus emociones y que les permita comunicarlas de manera 

asertiva a los demás dentro del contexto académico, personal y profesional, 

posibilitando un mejor desenvolvimiento en los trabajos en equipo, afianzando la 

internalización de conocimientos de manera compartida tanto en el aspecto 

académico como laboral.   

Cuarta, se recomienda a los educadores brindar espacios de interacción donde se 

promueva el desarrollo de la conciencia de los demás en los educandos, siendo una 

de las habilidades blandas relevantes para comprender las necesidades de los 

demás, asimismo permitirá desarrollar la empatía como elemento fundamental en el 

desarrollo académico y laboral, facultándoles la realización de diferentes tareas 

colectivas con un adecuado desempeño de las mismas. 

Quinta, se sugiere a los estudiantes participar activamente de los diferentes 

programas y talleres que permitan fortalecer las habilidades blandas siendo una de 

ellas el manejo de relaciones, que les permitirá afianzar la escucha activa, resolución 

de conflictos, respeto a los demás así como el bienestar emocional, asimismo, se les 

recomienda que participen de manera activa de las diferentes actividades 

cooperativas para fortalecer el establecimiento de las relaciones interpersonales que 

les beneficiará de manera individual y colectiva. 
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ANEXOS 



Anexo 1. Tabla de operacionalización de la variable Habilidades blandas 

Variables de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Habilidades 

Blandas 

Fischman (2022) 

señaló que las 

habilidades blandas 

son competencias 

de gestionar las 

emociones 

personales para 

comprender y 

relacionarse 

efectivamente con 

las emociones de los 

demás, estas 

competencias son 

esenciales para 

cultivar habilidades 

claves en el entorno 

personal y laboral, 

permitiendo a las 

personas estar 

preparadas para 

enfrentar los 

desafíos en 

diferentes contextos. 

Las habilidades 

blandas están 

conformadas por 4 

dimensiones, las 

cuales son las 

siguientes: 

autoconciencia, 

autorregulación, 

conciencia de los 

demás y manejo de 

relaciones. Se medirá 

esta variable con el 

instrumento del 

cuestionario 

conformado de 30 

números de ítems. 

Autoconciencia 

Autorregulación 

Conciencia de los 

demás 

Manejo de 

relaciones 

Autoconocimiento 

Autoconciencia 

emocional 

Manejo de 

nuestras 

emociones 

Empatía 

emocional 

Empatía racional 

Manejo de 

conflictos 

Escucha activa 

Transmitir 

seguridad 

Ordinal 

(5) 

Siempre 

(4) Casi

Siempre

(3) A

veces

(2) Casi

nunca

(1) Nunca



Tabla de operacionalización de la  variable Aprendizaje Cooperativo 

Variables de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Aprendizaje 

cooperativo 

Johnson  et al. 

(1999)  definieron 

el  aprendizaje 

cooperativo 

como el uso 

pedagógico de 

pequeños 

equipos, donde 

los estudiantes 

colaboran para 

optimizar tanto su 

propio 

aprendizaje 

como el de sus 

compañeros. 

El aprendizaje 

cooperativo está 

conformado por 5 

dimensiones,  las 

cuales son las 

siguientes: 

Interdependencia 

positiva, 

responsabilidad 

individual y 

grupal, 

interacción 

estimuladora, 

prácticas 

interpersonales y 

grupales, 

evaluación 

grupal. Se medirá 

esta variable con 

el instrumento del 

cuestionario 

conformado de 

30 números de 

ítems. 

Interdependencia 

Positiva 

Responsabilidad 
individual y 
grupal 

Interacción 
estimuladora 

Prácticas 

interpersonales y 

grupales 

Evaluación grupal 

Interdependencia de 

roles 

Interdependencia de 

objetivos 

Interdependencia de 

recursos 

Participación 

Responsabilidad 

individual 

Responsabilidad grupal 

Motivación externa 
Desarrollo de tareas 
Compromiso 

Confianza 

Comunicación 

Motivación del equipo 

Toma de decisiones 
Efectividad del equipo 
Evaluación  de 
participación 

Ordinal 

(5) Siempre

(4) Casi

Siempre

(3) A veces

(2) Casi

nunca

(1) Nunca



Anexo 2.  Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario 1 - Habilidades blandas 

Estimado estudiante, la presente encuesta forma parte de un estudio científico 

con la finalidad de recoger información valiosa sobre el desarrollo de 

habilidades blandas en la institución. 

Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Al mismo tiempo 

precisar que la encuesta es absolutamente anónima. La información que se 

recoja será de carácter confidencial y utilizada sólo con fines académicos. 

Doy mi consentimiento para participar de esta investigación. 

 Si 

 No 

Agradezco de antemano su gentil participación y colaboración con el desarrollo 

del presente estudio. A continuación, se presentan una serie de enunciados los 

cuales debe calificar de forma veraz y clara marcando con una “X” la alternativa 

que mejor describa su respuesta.  

Enunciado 1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Autoconciencia 

1. En la institución los estudiantes identifican sus propias
fortalezas al realizar un trabajo cooperativo.

2. Los estudiantes en la institución identifican sus propias
debilidades al realizar un trabajo cooperativo.

3. Los estudiantes en la institución comprenden y aceptan
los comentarios de sus compañeros para mejorar su
desempeño en el equipo.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 



Enunciado 1 2 3 4 5 

4. En la institución los estudiantes muestran seguridad en
sus habilidades al llevar a cabo una tarea en equipo.

5. En la institución los estudiantes comunican sus
emociones al equipo de trabajo de manera asertiva.

6. Los estudiantes en la institución participan de manera
calmada cuándo sus compañeros enfrentan algún
desafío en el equipo.

7. En la institución los estudiantes se responsabilizan por
sus errores en el trabajo en equipo, sin responsabilizar a
los demás.

Dimensión 2: Autorregulación 

8. Los estudiantes en la institución pueden afrontar
situaciones estresantes buscando las alternativas de
solución para el equipo.

9. En la institución los estudiantes antes de tomar una
decisión se aseguran de que no tenga un impacto
negativo en sí mismos ni en el equipo.

10. Los estudiantes en la institución organizan sus ideas
antes de actuar para evitar malentendidos en el equipo.

11. En la institución los estudiantes consideran que las
experiencias negativas experimentadas en equipo son
una oportunidad de aprendizaje.

12. En la institución los estudiantes son flexibles frente a los
desafíos de las actividades cooperativas.

13. Los estudiantes en la institución son capaces de
gestionar de manera efectiva sus impulsos para evitar
inconvenientes dentro del equipo.

14. En la institución los estudiantes mantienen una actitud
positiva frente a nuevas responsabilidades en el trabajo
de equipo.

Dimensión 3: Conciencia de los demás 

15. Los estudiantes en la institución tienen la capacidad de
entender las situaciones desde varias perspectivas sin
dificultad.

16. En la institución los estudiantes son capaces de
reconocer cuándo sus compañeros se sienten mal, al
observarlos.

17. Los estudiantes en la institución son capaces de
identificar cuándo algún compañero del equipo necesita
de su ayuda.

18. En la institución los estudiantes expresan compresión
hacia sus compañeros de equipo.



 

Enunciado 1 2 3 4 5 

19. En la institución los estudiantes brindan apoyo a sus 
compañeros de equipo que enfrentan dificultades con las 
tareas asignadas. 

     

20. Los estudiantes en la institución cuando toman una 
decisión consideran las opiniones de los demás 
integrantes del equipo. 

     

21. En la institución los estudiantes muestran empatía frente 
a los errores de sus compañeros de equipo. 

     

Dimensión 4: Manejo de relaciones 

22. Los estudiantes en la institución cuando surge un 
conflicto en el equipo de trabajo, suelen ser mediadores 
para encontrar una solución. 

     

23. En la institución los estudiantes ante una tarea 
cooperativa compleja, proponen soluciones innovadoras. 

     

24. Los estudiantes en la institución involucran al equipo de 
trabajo en la búsqueda de posibles soluciones de la tarea 
cooperativa. 

     

25. En la institución los estudiantes brindan atención a sus 
compañeros de trabajo al escuchar sus ideas o 
comentarios. 

     

26. Los estudiantes en la institución evitan interrumpir la 
participación de sus compañeros hasta que hayan 
terminado de expresarse. 

     

27. En la institución los estudiantes participan en las 
reuniones que organiza el equipo para lograr un 
consenso de ideas. 

     

28. Los estudiantes en la institución suelen inspirar confianza 
en sus compañeros de equipo. 

     

29. En la institución los estudiantes animan a sus 
compañeros de equipo a enfrentar nuevos retos. 

     

30. Los estudiantes en la institución brindan comentarios de 
manera constructiva a sus compañeros sobre sus 
rendimientos en la actividad cooperativa. 

     

 

Gracias por su participación. 

 

 

 

  



Ficha técnica del cuestionario 1 – Habilidades blandas 

Nombre de la 

Prueba: 
Cuestionario de habilidades blandas 

Autor: Calsin, A. (2023) 

Adecuado: Bocanegra Rodriguez, Ana Maria 

Objetivo: Medir la variable habilidades blandas como las 

dimensiones: autoconciencia, autorregulación, 

conciencia de los demás y manejo de relaciones. 

Administración: Individual 

Año: 2024 

Ámbito de 

aplicación: 
Estudiantes de Educación Superior 

Dimensiones: D1: Autoconciencia 

D2: Autorregulación 

D3: Conciencia de los demás 

D4: Manejo de relaciones 

Confiabilidad: 0.808 

Escala: Ordinal 

Niveles o rango: Bajo (30 - 69) 

Medio (70 - 109) 

Alto (110 - 150) 

Cantidad de ítems: 30 ítems 

Tiempo de 

aplicación: 
30 minutos 



Cuestionario 2 - Aprendizaje Cooperativo 

Estimado estudiante, la presente encuesta forma parte de un estudio científico 

con la finalidad de recoger información valiosa sobre el desarrollo de aprendizaje 

cooperativo en la institución. 

Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Al mismo tiempo 

precisar que la encuesta es absolutamente anónima. La información que se 

recoja será de carácter confidencial y utilizada sólo con fines académicos. 

Doy mi consentimiento para participar de esta investigación. 

 Si 

 No 

Agradezco de antemano su gentil participación y colaboración con el desarrollo 

del presente estudio. A continuación, se presentan una serie de enunciados los 

cuales debe calificar de forma veraz y clara marcando con una “X” la alternativa 

que mejor describa su respuesta.  

Enunciado 1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Interdependencia positiva 

1. Los estudiantes en la institución cumplen con las tareas
asignadas y motivan al equipo a cumplir responsablemente con
sus asignaciones.

2. En la institución los estudiantes tienden a intercambiar
responsabilidades en el equipo para alcanzar resultados
óptimos.

3. Los estudiantes en la institución se esfuerzan para garantizar
que el trabajo entregado cumpla con los criterios del profesor.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 



 

Enunciado 1 2 3 4 5 

4. En la institución los estudiantes normalmente, tienen una 
comprensión clara de los objetivos que se buscan alcanzar en 
el trabajo en equipo. 

     

5. Los estudiantes en la institución colaboran proporcionando 
recursos y materiales al equipo de trabajo. 

     

6. En la institución los estudiantes utilizan diferentes recursos 
disponibles para contribuir con su equipo de trabajo. 

     

Dimensión 2: Responsabilidad individual y grupal 

7. En la institución los estudiantes participan activamente en las 
actividades que realiza el equipo de trabajo. 

     

8. Los estudiantes en la institución promueven la participación de 
sus compañeros para que brinden aportes al equipo. 

     

9. En la institución los estudiantes se comprometen 
responsablemente con las tareas que le asignan en el equipo. 

     

10. Los estudiantes en la institución entregan sus trabajos a tiempo 
para evitar causar molestias al equipo. 

     

11. En la institución los estudiantes elaboran un cronograma de las 
actividades asignadas como una forma de monitorear el 
progreso del trabajo. 

     

12. Los estudiantes en la institución están atentos al aporte de las 
tareas asignadas a sus compañeros para verificar que se haya 
desarrollado de acuerdo a los criterios del educador. 

     

Dimensión 3: Interacción estimuladora 

13. En la institución el educador promueve en los educandos la 
realización de un trabajo óptimo. 

     

14. En la institución el educador felicita a los educandos cuando 
realizan un trabajo extraordinario. 

     

15. Los estudiantes en la institución aceptan adecuadamente las 
sugerencias de otras personas para mejorar con las tareas que 
se les asignan. 

     

16. En la institución los estudiantes ofrecen apoyo a sus 
compañeros de equipo para alcanzar una adecuada realización 
de las tareas cooperativas. 

     

17. En la institución existe un gran compromiso en el equipo para 
cumplir cada actividad asignada 

     

18. Los estudiantes en la institución se comprometen en la revisión 
del trabajo grupal para alcanzar las metas trazadas del equipo. 

     



Enunciado 1 2 3 4 5 

Dimensión 4: Prácticas interpersonales y grupales 

19. En la institución existe una gran confianza entre los miembros
del grupo para realizar las tareas cooperativas.

20. Los estudiantes en la institución aceptan las sugerencias de
otros compañeros de equipo como una contribución al punto de
vista que proponen.

21. En la institución la comunicación entre los miembros del
equipo es asertiva.

22. Los estudiantes en la institución expresan de manera clara y
respetuosa tanto los aspectos favorables como desfavorables
dentro del equipo de trabajo.

23. En la institución existe motivación dentro del equipo para
desarrollar de manera óptima cada actividad cooperativa.

24. Los estudiantes en la institución promueven el trabajo en
equipo así como la participación individual como parte integral
de trabajo.

Dimensión 5: Evaluación grupal 

25. En la institución las decisiones se toman con la participación
de los integrantes del equipo.

26. Los estudiantes en la institución expresan de manera
constructiva los aspectos débiles y áreas de mejora para
aplicar estrategias que ayuden a alcanzar los objetivos del
equipo.

27. Los estudiantes en la institución reconocen el esfuerzo de
cada participante como eje importante para la realización de
una actividad cooperativa exitosa.

28. En la institución se comunican entre los compañeros del
equipo las fortalezas del trabajo conjunto para ser utilizadas en
tareas futuras.

29. En la institución se comunican entre los integrantes del equipo
las falencias identificadas para establecer mejoras.

30. En la institución al culminar cada actividad cooperativa, los
integrantes del equipo valoran la participación que han
desempeñado para lograrlo.

Gracias por su participación. 



Ficha técnica del cuestionario 2 – Aprendizaje cooperativo 

Nombre de la 

Prueba: 
Cuestionario de Aprendizaje cooperativo 

Autor: Calsin, A. (2023) 

Adecuado: Bocanegra Rodriguez, Ana Maria 

Objetivo: Medir la variable aprendizaje cooperativo como las 

dimensiones, interdependencia positiva, 

responsabilidad individual y grupal, interacción 

estimuladora, prácticas interpersonales y grupales, 

evaluación grupal. 

Administración: Individual 

Año: 2024 

Ámbito de 

aplicación: 
Estudiantes de Educación Superior 

Dimensiones: D1: Interdependencia positiva 

D2: Responsabilidad individual y grupal 

D3: Interacción estimuladora 

D4: Prácticas interpersonales y grupales 

D5: Evaluación grupal 

Confiabilidad: 0.918 

Escala: Ordinal 

Niveles o rango: Bajo (30 - 69) 

Medio (70 - 109) 

Alto (110 - 150) 

Cantidad de ítems: 30 ítems 

Tiempo de 

aplicación: 
30 minutos 



 

Anexo 3. Evaluación por juicio de expertos 

 

Experto 1: Variable Habilidades blandas 





 

 

 

 

 



Experto 1: Variable Aprendizaje cooperativo 



 





 

Experto 2: Variable Habilidades blandas   







Experto 2: Variable Aprendizaje cooperativo



 





Experto 3: Variable Habilidades blandas 



 

 

 

 

 

 

 



 



Experto 3: Variable Aprendizaje cooperativo 







 

Experto 4: Variable Habilidades blandas







 Experto 4: Variable Aprendizaje Cooperativo 



 





Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna 

Variable 1: Habilidades Blandas 

Variable 2: Aprendizaje Cooperativo



 

Resultados de Confiablidad de Instrumento



 

 

Base de Datos de la prueba de confiabilidad de los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Consentimiento informado UCV. 

 





Anexo 7. Análisis complementario 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Dónde: 

N: Población (165) 

Z: Nivel de confianza (1,96) 

P: Probabilidad de éxito (0.5) 

Q: Probabilidad de fracaso (0.5) 

d: Desviación estándar (0,05) 

Reemplazando: 

𝑛 =
165 ∗ 1.962 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

0.052 (165 − 1) + 1.962 (0.5) ∗ (0.5)

n = 115.634851 

Se considera para la muestra 116 estudiantes. 

Esquema del diseño de investigación 

Dónde: 

M: es la muestra de estudio. 

V1: Habilidades blandas. 

V2: Aprendizaje cooperativo. 

r: es la relación entre  las variables 



 

Anexo 8. Procesamiento de datos de la muestra de 116 estudiantes en 

SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procesamiento de datos de la muestra de 116 estudiantes en SPSS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Base de datos de la variable habilidades blandas de 116 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Base de datos de la variable aprendizaje cooperativo de 116 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




