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Resumen 

Este estudio buscó determinar la relación entre la motivación y el aprendizaje 

cooperativo de internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima. Se empleó 

un enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental y nivel correlacional. 

Se aplicaron el cuestionario de motivación y de aprendizaje cooperativo en una 

muestra de 74 internos de obstetricia. Se encontró que la motivación y el 

aprendizaje cooperativo poseen una correlación positiva media con un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0,637 y una significancia de 0,000 (p<0.05). La 

motivación intrínseca y el aprendizaje cooperativo evidencian una correlación 

positiva media con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,619 y una 

significancia de 0,000 (p<0.05). La motivación extrínseca y el aprendizaje 

cooperativo mostraron una correlación positiva media con un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0,515 y una significancia de 0,000 (p<0.05). Por lo 

tanto, existe una relación estadísticamente significativa y positiva entre la 

motivación y el aprendizaje cooperativo. Asimismo, existe una relación 

estadísticamente significativa y positiva tanto entre la motivación intrínseca y el 

aprendizaje cooperativo como entre la motivación extrínseca y el aprendizaje 

cooperativo. 

Palabras clave: Motivación, aprendizaje cooperativo, internos de obstetricia.
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Abstract 

The aim of this study was to determine the relationship between motivation and 

cooperative learning among obstetrics interns at a national hospital in Lima. A 

quantitative approach, basic type, non-experimental design, cross-sectional and 

correlational level was used. The motivation questionnaire and the cooperative 

learning questionnaire were applied to a sample of 74 obstetrics interns. Motivation 

and cooperative learning were found to have a positive mean correlation with a 

Spearman correlation coefficient of 0.637 and a significance of 0.044 (p<0.05). 

Intrinsic motivation and cooperative learning evidenced a mean positive correlation 

with a Spearman correlation coefficient of 0.619 and a significance of 0.000 

(p<0.05). Extrinsic motivation and cooperative learning showed a mean positive 

correlation with a Spearman correlation coefficient of 0.515 and a significance of 

0.000 (p<0.05). Therefore, there is a statistically significant and positive relationship 

between motivation and cooperative learning. Likewise, there is a statistically 

significant and positive relationship between both intrinsic motivation and 

cooperative learning and extrinsic motivation and cooperative learning. 

Keywords: Motivation, cooperative learning, obstetrics interns.
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación ha pasado por varias fases que han contribuido a su desarrollo. En 

las décadas anteriores los profesores eran quienes diseñaban y ejecutaban las 

actividades educativas porque esperaban que los estudiantes demuestren sus 

aprendizajes individualmente. No obstante, debido a la rápida producción de 

nuevos conocimientos y la presencia de un contexto en el que el individualismo y 

la competitividad siguen presentes, pero con menor eficacia, los profesores se han 

visto obligados a afrontar importantes retos en los últimos años. Por lo tanto, se 

necesita establecer, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, una cultura de 

colaboración que promueva la importancia y la necesidad de apoyarse y de trabajar 

juntos, en un entorno respetuoso y de construcción del conocimiento (Medina, 

2021). 

También, es fundamental que los estudiantes se sientan motivados para así tener 

una mayor predisposición al aprendizaje independientemente de su ubicación. La 

ausencia de una motivación académica adecuada reduce el entusiasmo del 

estudiante en el estudio y la perseverancia necesaria para lograr una meta concreta 

(Fabian, 2020). 

En el ámbito internacional, Rubio et al. (2016) sostiene que actualmente el docente 

debe guiar a los estudiantes, teniendo en cuenta que es imposible educar con los 

instrumentos del pasado si el objetivo es formar a los futuros ciudadanos. Por ello, 

respetando las diferencias individuales y fomentando sus respectivos potenciales, 

el aprendizaje cooperativo satisface las exigencias de la variada sociedad actual. 

Asimismo, en Europa, Norteamérica y diversas regiones del mundo ya se emplea 

el aprendizaje cooperativo en los estudiantes por los altos índices de éxito que 

presenta. Por ejemplo, se encontró que el aprendizaje cooperativo da lugar a un 

pensamiento de mayor nivel, una mayor transferencia de conocimientos, un mayor 

crecimiento social y cognitivo, un aumento del tiempo dedicado a las tareas y un 

aumento en la motivación para alcanzar objetivos (UNESCO, 2015); 

evidenciándose de esta forma, como el aprendizaje cooperativo llega a promover 

la motivación en los estudiantes. 
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Además, es importante mencionar el proyecto Tuning, el cual consiste en una 

metodología que pretende incorporar las distintas características de la diversidad 

de los países participantes, en otras palabras, no se trata de una fórmula o receta 

replicable, sino de un marco reflexivo y crítico para hacer coherentes las líneas de 

actuación (González et al., 2004, cómo se citó en Laurito & Benatuil 2019). 

Este proyecto se basó en las siguientes premisas: la participación de los 

trabajadores y de las organizaciones profesionales en el diseño de los planes 

educativos a través de un proceso de consulta, la importancia de los académicos 

como actores clave en este proceso, la necesidad de un lenguaje común y un 

glosario entre las diversas partes interesadas, el desarrollo de puntos de referencia 

compartidos internacionalmente a nivel de áreas temáticas y la importancia del 

desarrollo de programas de grado flexibles y la movilidad internacional (Wagenaar, 

2014, cómo se citó en Laurito & Benatuil 2019). 

Cabe resaltar que, aunque el proyecto Tuning se ha desarrollado tanto en Europa 

como en Latinoamérica con la misma metodología, se ha logrado percibir una 

diferencia significativa. Esto se debe a que el proyecto se desarrolló con más 

claridad y compromiso en Europa, mientras que, a pesar de que Latinoamérica 

también ha avanzado mucho, la mayoría de sus universidades no han sido capaces 

de utilizar los modelos desarrollados ni de pensar en la posibilidad de analizarlos. 

Asimismo, América Latina necesita una organización que siga o controle los 

progresos realizados en todos los países que trabajan en este proyecto (Pastor, 

2016). 

Por otro lado, a nivel nacional, existen problemáticas respecto al desarrollo de la 

motivación y el aprendizaje cooperativo en internos de ciencias de la salud debido 

a que no poseen un internado con condiciones dignas, llegando incluso a realizar 

marchas nacionales para exigir sus derechos, dentro los cuales se encuentran 

horarios justos, salario mínimo, una formación académica de calidad y el fin del 

acoso y los abusos durante las prácticas. Se afirma que esta situación perjudica no 

solo a los quince mil internos aproximadamente de diversas carreras del área de 

salud, sino también al público en general que va a ser atendido por ellos (Ascarza, 

2022). 
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Se ha visto que, actualmente, la educación hace posible que todos los 

profesionales, incluyendo los que pertenecen al ámbito de la salud, se enfrenten a 

diversos escenarios cada vez más competitivos y aprendan una gran cantidad de 

información relativa a su respectiva área de conocimiento (Palomino, 2021). De 

esta forma, la motivación y el aprendizaje cooperativo toman relevancia en el 

ámbito educativo del área de salud, como es el caso de los internos de obstetricia, 

quienes presentan la necesidad de estar motivados a realizar un trabajo 

cooperativo para hacer frente a las exigencias que tienen dentro de su rol como 

internos de un hospital. 

Al ser las obstetras del futuro, los internos de obstetricia requieren de un 

aprendizaje cooperativo en el que se ayuden mutuamente y sigan creciendo 

aprendiendo unas de otras. En el mejor de los casos, esto podría dar lugar a una 

reducción del estrés de los internos y a una mejor preparación clínica para su futuro 

profesional. El desarrollo de su profesión y la creación de entornos de trabajo 

caracterizados por el aprendizaje cooperativo se consideran un paso necesario 

para el cambio, y tanto el aprendizaje entre pares como el interprofesional se 

consideran esenciales para fomentar un desarrollo positivo (Zwedberg et al., 2020). 

Los internos de obstetricia del hospital estudiado presentan problemas en la 

motivación y el aprendizaje cooperativo. Predomina en ellos la competencia 

individual y le dan más importancia a las notas que al aprendizaje en equipo. Ellos 

manifiestan sentirse desmotivados a realizar un trabajo cooperativo porque están 

enfocados en cumplir el horario asignado y que el tiempo pase lo más rápido 

posible. Como la evaluación de los internos es de forma individual, no consideran 

necesario trabajar en equipo, pese a ser necesario en el trabajo de obstetricia 

porque puede repercutir en la calidad del servicio, provocar insatisfacción en el 

tratamiento de los pacientes y generar absentismo; repercutiendo directamente en 

el hospital y el público (Huaman, 2021). 

La situación anteriormente expuesta hizo que se plantee el siguiente problema de 

investigación: ¿Existe relación entre la motivación y el aprendizaje cooperativo de 

internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022? Y como problemas 

específicos; a) ¿Existe relación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
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cooperativo de internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022? b) 

¿Existe relación entre la motivación extrínseca y el aprendizaje cooperativo de 

internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022?  

La presente investigación se justifica, según Fernández (2020) a nivel teórico 

porque se busca incrementar el conocimiento respecto a la motivación y su relación 

con el aprendizaje cooperativo, debido a que se encontró que no hay suficientes 

estudios a nivel nacional e internacional que tomen en cuenta estas dos variables. 

Además, se justifica a nivel práctico porque las recomendaciones que se 

propondrán en el estudio contribuirán a la resolución de la problemática abordada. 

Asimismo, se justifica a nivel social, puesto que este estudio denota un alcance o 

proyección social al beneficiar tanto a la población de internos de obstetricia como 

a todos los implicados en el ámbito de la salud de nuestro país, sea el personal de 

salud como los mismos pacientes. 

Se planteó como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 

motivación y el aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de un hospital 

nacional de Lima, 2022. Los objetivos específicos planteados fueron: a) Identificar 

la relación que existe entre la motivación intrínseca y el aprendizaje cooperativo de 

internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022. b) Identificar la 

relación que existe entre la motivación extrínseca y el aprendizaje cooperativo de 

internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022.  

La hipótesis general es: Existe relación entre la motivación y el aprendizaje 

cooperativo de internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022. Como 

hipótesis específicas son: a) Existe relación entre la motivación intrínseca y el 

aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 

2022. b) Existe relación entre la motivación extrínseca y el aprendizaje cooperativo 

de internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022 . 

II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional, Cadête et al. (2021), en Brasil, realizaron un estudio con el fin 

de evaluar la relación de la motivación académica en 147 universitarios de medicina 

y el enfoque de la Teoría de la Autodeterminación; con un estudio transversal y 

cuantitativo, a través de un cuestionario de 18 preguntas sociodemográficas y la 
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Escala de Motivación Académica (AMS). Los resultados evidenciaron que hay un 

perfil moderado de motivación intrínseca (MI) y extrínseca (ME), con un promedio 

de MI más alto que ME. Se observaron altos niveles de MI en la motivación por el 

logro y el conocimiento. En la MI, el factor con menor puntuación fue la universidad 

como lugar de disfrute; mientras que la ME estaba relacionada con el deseo de 

tener una buena vida en el futuro. 

En el estudio de Wu et al. (2020), en China, se describió el vínculo entre la 

motivación, el compromiso de aprendizaje y el rendimiento del aprendizaje 

cooperativo de los universitarios, recopilando datos de 1930 estudiantes de 

medicina, donde realizaron un análisis del modelo de ecuación estructural (SEM) y 

el análisis SEM de grupos múltiples. Los resultados muestran que los estudiantes 

de medicina de los colegios clave tienen una motivación intrínseca 

significativamente mayor, un mejor rendimiento académico y una motivación 

extrínseca más baja que los de colegios no clave. En conclusión, los estudiantes 

varones informaron una mayor motivación intrínseca pero un rendimiento 

académico sorprendentemente más bajo que las mujeres.  

Asimismo, Wasityastuti et al. (2018) realizaron un estudio en Indonesia para 

determinar los perfiles de motivación académica y su relación con la cooperación 

en la identidad profesional de 531 estudiantes durante la carrera, mediante un 

estudio transversal y utilizando la Escala de Motivación Académica de Vallerand y 

la Escala de Identidad Profesional de Adams. Dando como resultado que los 

estudiantes de las tres etapas educativas mostraron niveles similares de motivación 

intrínseca y extrínseca, mientras que los puntajes en desmotivación entre los 

estudiantes de etapas anteriores fueron más bajos que los estudiantes de etapas 

media y tardía. En conclusión, encontraron correlaciones en la motivación 

académica, incluyendo interna, externa y la identidad profesional. 

Además, Lyndon et al. (2017), llevaron a cabo una investigación en Nueva Zelanda, 

el objetivo fue identificar los perfiles de burnout y su correlación con la motivación 

académica en 670 universitarios de la salud del tercer al quinto año, por lo que, 

extrajeron el análisis de covarianza multivariante, teniéndose como resultado que, 

la tasa de respuesta fue del 47%, los estudiantes con mayor agotamiento y menor 
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calidad de vida tenían puntuaciones significativamente más altas de ansiedad ante 

los exámenes y desmotivación; y menor motivación intrínseca y puntuaciones en 

pruebas de progreso en comparación con los otros perfiles. Se concluyó que existe 

una correlación entre el burnout y la calidad de vida y su rendimiento a largo plazo. 

También Wouters et al. (2016) realizaron una investigación en los Países Bajos 

para utilizar la perspectiva de la teoría de la autodeterminación (SDT) de la 

motivación como lente para examinar cómo la motivación de los estudiantes de 

medicina difiere en relación con los diferentes procedimientos de selección; 

completaron cuestionarios que miden la fuerza y el tipo de motivación. Con una 

tasa de respuesta del 61,4%, los resultados evidenciaron que los alumnos 

seleccionados informaron una fuerza de motivación significativamente mayor que 

los estudiantes no seleccionados. En conclusión, a través de sentimientos de 

autonomía, competencia y relación inspirados por la selección se podría mejorar 

temporalmente la motivación de los estudiantes en más del 60%. 

En el ámbito nacional, Cajusol y Rivas (2021), realizaron un estudio con el fin de 

determinar la correlación de la motivación académica y el rendimiento de la 

cooperación académica en universitarios, para ello utilizaron un método basado en 

estudios no empíricos, correlacionados y transversales desarrollados en 54 

universitarios de la UNMSM. Se encontró que del 100% (54), el 63,02% (34) tienen 

buena motivación para estudiar, el 33,29% (18) con regularidad y el 3,69% (2) 

enseñan mal motivación. Se concluyó que existe una relación directa y entre las 

variables de estudios en consideración a la experiencia de los universitarios de 

enfermería, por lo que es cierto que la motivación para el aprendizaje. 

Asimismo, Fabian (2020) efectuó una investigación en Lima para determinar la 

relación entre la motivación de los estudiantes de enfermería para aprender y el 

aprendizaje cooperativo. Se empleó el método cuantitativo utilizando hipótesis 

inferidas, nivel adecuado de investigación, diseño de investigación no empírico, 

aplicando encuestas a 82 universitarios de la carrera de enfermería neonatal. Se 

utilizó el cuestionario como instrumento de estudio y la técnica de encuesta para 

ambas variables. El resultado es Rho = 0.224, concluyendo que la motivación del 

aprendizaje estaba relacionada con el aprendizaje cooperativo.  
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De igual forma, Saavedra (2019) realizó un estudio en Lima con el propósito de 

determinar si existe una relación entre la motivación académica y el aprendizaje 

cooperativo que se vinculan con el rendimiento académico. El instrumento 

empleado fue la escala de Motivación Académica EMA-VEMH y el cuestionario de 

Valoración del Aprendizaje Cooperativo como Metodología de Enseñanza-

Aprendizaje en la Universidad. Los resultados mostraron que el aprendizaje 

cooperativo y la motivación académica tienen una correlación significativa y 

positiva. 

Además, Mego-Ruíz et al. (2018), realizaron una investigación para determinar los 

niveles de motivación negativa y extrínseca de los universitarios de la salud de la 

USAT, consideraron un estudio de nivel descriptivo - correlacional. La Escala de 

Motivación para el Aprendizaje (EMA) se aplicó a 169 estudiantes y se obtuvo que, 

el 88% está satisfecho con “aprender cosas nuevas”; el 89% menciona ir a la 

universidad porque "les ayuda a comprender mejor las materias que les interesan" 

y el 92% mencionan "aprender cosas que les interesan". Se encontró que en la 

Facultad de Medicina la frecuencia de la motivación intrínseca era alta, la 

motivación extrínseca era moderada y la desmotivación era baja. 

La primera variable del presente estudio es la motivación; la cual, según su origen 

etimológico, proviene del verbo en latín movere que implica el acto de moverse y 

tener disposición a la acción. En este sentido, la motivación se puede definir como 

la energía interior o el impulso que origina, mantiene y guía la conducta de un 

individuo con el objetivo de alcanzar una meta determinada (Turienzo, 2016).  

Yáñez (2016) afirma que la motivación es una experiencia subjetiva que se moldea 

por las experiencias únicas de vida de una persona. Por ello, un profesor puede 

utilizar técnicas pedagógicas adecuadas para maximizar esta necesidad en su 

alumno. Mientras tanto, Alemán et al. (2018) sostienen que los profesores deben 

utilizar todas las herramientas a su disposición para animar y dirigir a los alumnos 

a conseguir resultados de aprendizaje exitosos a través de la práctica del estudio 

independiente. Por eso es fundamental que los profesores tengan un firme 

conocimiento de los métodos eficaces de estudio para que puedan guiar el trabajo 

independiente de sus alumnos tanto dentro como fuera del aula. 
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De tal manera, Avendaño (2017) manifiesta que la motivación explica por qué los 

individuos se sienten atraídos por determinadas actividades y continúan en ellas 

mientras evitan realizar otras, destacando la importancia de la motivación en todos 

los aspectos de la vida humana, pero especialmente en la educación, donde es un 

factor clave en el éxito académico. Ahora, en el ámbito laboral, Toode et al. (2015) 

afirman que la gestión organizativa se basa mucho en la motivación debido a sus 

efectos positivos en la satisfacción en el trabajo, la productividad, la lealtad, la 

salud y el bienestar, rescatando así la importancia de la misma en el rubro laboral. 

En tal sentido, se han presentado diversos enfoques y teorías en torno a esta 

variable. No obstante, en la presente investigación se va a considerar el enfoque 

constructivista, el cual demostró ser el más relevante para el desarrollo de la 

motivación. Respecto a este enfoque, Coll (2014) sostiene que las aportaciones 

del individuo al proceso del conocimiento y el aprendizaje toman un rol crucial, 

siendo así el acto de conocer y aprender, en gran parte, el resultado de esta 

dinámica. El aprendizaje surge de la asociación que realiza la persona tomando 

en cuenta tanto las características del objeto, como los significados que se originan 

en los marcos interpretativos utilizados por el individuo. 

Asimismo, Coll et al. (2007) plantean que la perspectiva constructivista ofrece un 

marco para evaluar y fundamentar varias de las decisiones que un profesor toma 

en el proceso de preparar e impartir la enseñanza. Al mismo tiempo, ofrece criterios 

con el fin de comprender lo que ocurre con los estudiantes: por qué este no llegó 

a aprender, por qué esa unidad tan bien diseñada no ha funcionado y por qué el 

instructor puede llegar a carecer de señales que le hagan posible ayudar a sus 

alumnos. Además, manifiestan que este enfoque es un referente valioso para la 

reflexión compartida y la toma de decisiones del equipo de cualquier centro que 

brinde aprendizajes, siendo en este caso el hospital nacional donde los estudiantes 

de obstetricia realizan su internado. 

La integración de los estudiantes genera que haya más probabilidades de que 

puedan alcanzar el éxito académico y profesional. Por este motivo, es necesario 

que los alumnos presenten un vínculo estrecho entre lo que desean, creen y 

sienten. También es fundamental establecer metas, afrontar obstáculos a nivel 
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personal y comenzar a implementar una motivación que haga posible revolucionar 

las actitudes de los estudiantes en la adquisición de nueva información y manejar 

una reflexión constante; sobre esta base, se demostrarían que las habilidades 

personales e intelectuales de los alumnos han mejorado y se han reforzado 

(Hernández-Flórez, 2019). 

Respecto a las teorías motivacionales, McClelland (1961) propone que todas las 

personas poseen tres necesidades secundarias dominantes. La necesidad de 

logro implica un fuerte deseo de establecer y alcanzar objetivos que sean 

desafiantes para la persona. La necesidad de poder hace referencia a la valoración 

de la competencia y el reconocimiento social y quieren ejercer control sobre los 

demás e influir en su conducta. La necesidad de afiliación consiste en el deseo de 

ser parte de un grupo social, así como el preferir colaborar con los demás en lugar 

de competir. Es así como estas necesidades pueden determinar la motivación que 

presentan los estudiantes, lo cual influye en su rendimiento dentro del internado. 

Se considera que la motivación posee principalmente dos dimensiones, la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca; tal y como lo demuestran algunos 

estudios. Según Pintrich et al. (2006), la enseñanza-aprendizaje requiere 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas, adaptándose ambas para la investigación 

realizada. De esta manera, en la teoría de la autodeterminación, Ryan y Deci 

(2000) sostienen que la motivación intrínseca implica la realización de una 

actividad por el disfrute que la propia actividad proporciona en sí; mientras que la 

motivación extrínseca hace referencia a la realización de una actividad para 

obtener un resultado determinado. 

La motivación intrínseca, según Usán y Salavera (2018), implica el realizar una 

actividad por el disfrute mismo que se genera a partir de ella, sin necesidad de un 

refuerzo externo. Estos mismos autores sostienen que se pueden reconocer tres 

categorías de la motivación intrínseca sobre una estructura multidimensional. La 

motivación intrínseca hacia las experiencias estimulantes se produce cuando un 

individuo realiza alguna actividad para sentir sensaciones lo estimulen y sean 

positivas como resultado del propio compromiso con la actividad, la motivación 

intrínseca hacia el conocimiento se asocia con el hecho de querer aprender nuevos 



 

 
 

10 

 

conceptos y la motivación intrínseca hacia el logro se define por la ambición de 

superar o cumplir objetivos personales.  

En el caso de la motivación extrínseca, Usán y Salavera (2018) afirman que esta 

da significado al comportamiento porque está dirigida hacia un objetivo, en lugar 

de realizarse por sí misma. Asimismo, sostienen que en ella se encuentran tres 

tipos de motivaciones clasificadas desde el nivel más bajo de autodeterminación 

hasta el más alto. La motivación extrínseca externa hace referencia a la 

recompensa o a la evitación del castigo en la realización de una actividad; en la 

motivación extrínseca identificada el individuo otorga un valor personal a su 

actividad y la percibe como una elección, debido a que la cree acertada y 

significativa; y en la motivación extrínseca introyectada la persona realiza una 

actividad para evitar la culpa o para aumentar su ego mediante su realización. 

Igualmente, según Ryan y Deci (2017), la motivación extrínseca es un tipo de 

motivación que está impulsada por los incentivos y las recompensas externas que 

se reciben en la vida diaria. Las recompensas, como la comida, la alabanza, el 

dinero, la atención, el dinero de la beca, la aprobación, los puntos adicionales y los 

premios, se dan en respuesta a las consecuencias en el entorno externo; así como 

sonrisas, medallas y planes de incentivo (Márquez, 2021). Alonso y Landolo (2017) 

agregan que, dependiendo de las consecuencias, tanto la motivación extrínseca 

como intrínseca puede ser positiva o negativa; la extrínseca es con la intención de 

recibir una recompensa, mientras que la motivación intrínseca se busca por 

personas que quieren mejorarse a sí mismas.  

En relación a la población de la presente investigación, es importante mencionar 

que la motivación académica es el proceso a través del cual un estudiante guía la 

acción de aprender, demostrando compromiso a cualquier actividad que considere 

esencial para adquirir información (Pintrich et al., 2006). Asimismo, este proceso 

se inicia y dirige hacia el logro de un objetivo, que incluye variables cognitivas y 

emocionales (Gil et al., 2019). 

Es importante poder desarrollar la motivación en los estudiantes, debido a que 

hace posible la adquisición y la enseñanza de la información; lo cual les permite 
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reorientar su esfuerzo y dedicación; asimismo, de ello depende su interés y su 

desarrollo personal (Sánchez, 2017). De esta forma, las generaciones de hoy se 

ven impulsadas por su motivación. A partir del examen del comportamiento 

humano, se pueden discernir todas las aptitudes y rasgos competentes de los 

aprendices; esto les permite, en cierta medida, mejorar su vida personal y como 

futuros profesionales (Carillo et al., 2018). 

Respecto a las estrategias motivacionales, el aumento del interés es utilizado para 

mantener o aumentar el propio interés en las tareas, por ejemplo, otorgando más 

valor a las mismas; mientras que la estrategia del control ambiental se refiere al 

control de los estudiantes sobre su entorno de aprendizaje, como por ejemplo 

trabajar en un lugar tranquilo (Wolters, 1999). La autoconsecuencia se refiere a las 

consecuencias de un comportamiento, como las recompensas o los castigos 

(Zimmerman & Pons, 1986). Las estrategias de autoconversación de rendimiento 

y de dominio abarcan todas las autoverbalizaciones orientadas a los objetivos que 

se refieren a la intención de aumentar el propio rendimiento y dominar las tareas 

desafiantes (Schwinger et al., 2007). 

Por otra parte, la segunda variable es el aprendizaje cooperativo, el cual es 

definido por Johnson et al. (1999) como el uso de pequeños grupos de forma 

didáctica en los que los alumnos colaboran con el fin de maximizar su propio 

aprendizaje y el de los otros. Estos mismos autores sostienen que la cooperación 

implica trabajar juntos para lograr objetivos comunes; por lo que, en un entorno 

cooperativo, las personas buscan resultados que sean ventajosos para ellas 

mismas y para el grupo en su conjunto. 

Asimismo, según Fathman y Kessler (1992) el aprendizaje cooperativo consiste en 

un trabajo en grupo deliberadamente estructurado con el fin de que todos 

interactúen, compartan información y puedan ser evaluados individualmente por su 

tarea. También, afirman que está diseñado para que los alumnos participen 

activamente en el proceso de aprendizaje. A través de la indagación y la interacción 

con los compañeros en pequeños grupos, los estudiantes realizan un trabajo en 

conjunto dirigidos hacia la misma meta. 
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Falcón y Garay (2018) sostienen que una técnica metodológica cooperativa hace 

posible la potenciación de acciones considerablemente mejores a las generadas 

por métodos individualistas o competitivos. Cabe mencionar que cada alumno 

aprende a su propio ritmo; no obstante, la reciprocidad entre compañeros y el 

entusiasmo del profesor refuerzan el proceso de enseñanza y aprendizaje (Pinedo, 

2017). 

El aprendizaje cooperativo se basa principalmente en la teoría de la 

interdependencia social. Este tuvo su origen cuando Koffka (1935) formuló que los 

grupos se caracterizaban por su dinamismo y los miembros del mismo poseían 

una interdependencia variable. Ese mismo año, Lewin (1935) hizo una redefinición 

de este concepto y sostuvo que la interdependencia de los miembros de un grupo 

es la esencia de este y que funciona como un conjunto dinámico en el que 

cualquier cambio en el estado de uno de sus miembros impacta en el estado de 

los demás; asimismo manifestó que un estado de tensión intrínseca entre los 

miembros motiva a que estos realicen acciones para alcanzar las metas en común. 

Además, Deutsch (1949, 1962) refinó estas ideas y propuso la teoría de la 

cooperación y la competencia, manifestando que la interdependencia puede ser 

positiva o negativa. Posteriormente, Johnson y Johnson (1999) expandieron esta 

idea y sostuvieron que mientras la interdependencia positiva (cooperación) se 

produce en la interacción promotora, donde los individuos llegan a estimular y 

facilitar los intentos de los demás por adquirir conocimientos; la interdependencia 

negativa (competencia) suele dar lugar a una interacción de oposición, en la que 

los individuos socavan y bloquean los esfuerzos de los demás. 

Otra teoría que ha influenciado en la investigación del aprendizaje cooperativo es 

la del desarrollo cognitivo. Según Piaget (1950) cuando los individuos colaboran 

en su entorno, se genera un conflicto sociocognitivo que estimula el desequilibrio 

cognitivo, así como la capacidad de aceptar perspectivas alternativas y el 

crecimiento cognitivo. Desde esta perspectiva, el aprendizaje cooperativo permite 

acelerar el crecimiento intelectual de un sujeto al exigirle que se gane la aprobación 

de otros alumnos que tienen puntos de vista opuestos sobre las soluciones a las 

actividades que deben realizar. 
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En esta línea, Vygotsky (1978) afirma que nuestras características y logros 

particularmente humanos están arraigados en nuestras relaciones sociales. La 

representación interiorizada y modificada de los logros de un grupo es el 

funcionamiento psíquico. Los esfuerzos cooperativos para aprender, comprender 

y resolver problemas producen conocimiento, que es de naturaleza social. Desde 

la teoría cognitiva, el aprendizaje cooperativo incluye el uso de modelos, el 

entrenamiento y el andamiaje. 

Con base a los aportes de Bandura (1977) y Skinner (1968), la teoría conductista 

sobre el aprendizaje afirma que los estudiantes trabajarán con diligencia en 

proyectos que les ofrezcan algún tipo de recompensa, pero no trabajarán con 

diligencia en aquellos que no produzcan recompensa o supongan un castigo. Es 

así que el aprendizaje cooperativo pretende incentivar la participación de los 

miembros del grupo en un esfuerzo conjunto, puesto que se espera que nadie 

ayude de forma independiente y voluntaria a sus compañeros a conseguir un 

objetivo compartido. 

Respecto a las dimensiones del aprendizaje cooperativo se tendrá en cuenta a 

Azorín (2018), por lo que se considera como primera dimensión a la 

interdependencia positiva, esta se manifiesta cuando los miembros del grupo creen 

que no pueden tener éxito si los demás no lo consiguen también. Esto sugiere que 

los miembros del grupo dependen los unos de los otros para alcanzar el propósito 

de aprendizaje; la segunda dimensión será de responsabilidad individual y de 

equipo se basa en el principio de la reciprocidad del trabajo, que hace hincapié en 

la importancia del compromiso personal de cada individuo para potenciar el 

aprendizaje colectivo del grupo. Por lo tanto, cada miembro del grupo se somete a 

un mayor nivel de responsabilidad y rendimiento porque todos son responsables 

de una parte del esfuerzo general. 

Como tercera dimensión de interacción estimuladora implica el apoyar, ayudar, 

favorecer o hacer elogios al miembro del equipo por sus esfuerzos de aprendizaje 

para contribuir al avance del equipo. Por consiguiente, los miembros del grupo 

deben estar en contacto entre sí a lo largo del trabajo para estimularse 

mutuamente. El objetivo final es que los miembros de estos equipos se animen y 
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apoyen mutuamente a lo largo de la actividad o tarea (Azorín, 2018). Finalmente, 

la dimensión de gestión interna del equipo comprende el intercambio de 

información y material, así como la estructura del equipo, la coordinación y la 

planificación del contenido y el proceso; también es importante incluir la capacidad 

de negociación y la optimización del tiempo. Para alcanzar el objetivo compartido 

del equipo, sus miembros coordinan entre ellos y disponen sus esfuerzos de forma 

ordenada y coordinada mediante planes y asignación de funciones (Guevara, 

2012). 

Cabe resaltar que actualmente la mayoría de personas les dan relevancia a las 

interacciones sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que son 

cruciales para el desarrollo del conocimiento y la realización de un aprendizaje 

significativo. No obstante, se ha visto que solo se suele promover las interacciones 

entre los alumnos y el profesor (Falcon & Garay, 2018). 

Además de los procesos cognitivos, diversos procesos motivacionales, 

socioafectivos y relacionales regulan las posibilidades y el alcance del aprendizaje 

de los alumnos (Marchesi et al., 1990). De esta forma, todos estos procesos se 

facilitan en el aula cuando el trabajo académico se realiza de forma cooperativa, en 

lugar de individualista o competitiva (Falcon & Garay, 2018). 

El aprendizaje cooperativo es de suma importancia, ya que es un tipo de 

aprendizaje activo con diversas ventajas educativas y sociales reconocidas (Guerra 

et al., 2019). Incluso debido a la eficacia del aprendizaje cooperativo en relación 

con el logro académico y el desarrollo emocional, cognitivo y social de los alumnos, 

ha sido objeto de muchos estudios (Trujillo & Ariza, 2006, cómo se citó en Azorín, 

2018). 

Respecto a las estrategias para desarrollar el aprendizaje cooperativo, las 

estrategias para lograr la cohesión del grupo incluyen técnicas que buscan fomentar 

la discusión y la aprobación al tomar decisiones como la bola de nieve, el grupo 

nominal, las dos columnas y las opiniones enfrentadas. Las estrategias de trabajo 

en equipo como un recurso para enseñar las conforman el rompecabezas (jigsaw), 

la tutoría entre iguales, los grupos de investigación, las opiniones enfrentadas, entre 



 

 
 

15 

 

otras. Por último, las técnicas de trabajo en equipo como contenido a enseñar 

abarcan la síntesis guiada, los cupones de ayuda mutua y el resumen encadenado, 

los cuales ayudarían a reforzar ciertas habilidades sociales cooperativas (Falcon & 

Garay, 2018). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El estudio fue de naturaleza básica porque su función principal se centró en 

recopilar nuevos conocimientos y teorías de la variable de estudio (Sánchez et al., 

2018). Con respecto a su enfoque, este fue cuantitativo, debido a que, la 

información que se extrajo fue actualizada, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías; asimismo, se denotó el comportamiento de las 

variables tal y como es, sin intervención alguna y los resultados se expresaron en 

frecuencias, tablas y porcentajes (Ñaupas et al., 2018). 

Fue de nivel correlacional, se usó hechos reales para identificar la relación entre 

ambos factores de estudio y fue de corte transversal, debido a que, las variables se 

darán en un tiempo específico, con una relación causa-efecto o términos 

correlaciónales (Poma, 2019; Rodríguez & Mendivelso, 2018). Además, el diseño 

de la investigación fue no experimental, ya que la información se desenvolvió en un 

ambiente donde entre las variables de estudio no habrá manipulación (Hernández 

et al.,2014): 

 

Dónde: 

M  = 74 internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima 

Ox = Aprendizaje cooperativo. 

Oy = Motivación. 

r   = Relación entre las variables 

3.2 Variables y operacionalización  



 

 
 

17 

 

Variable 1:  Motivación  

Definición conceptual: La motivación es la energía interior o el impulso que origina, 

mantiene y guía la conducta de un individuo con el objetivo de alcanzar una meta 

determinada (Turienzo, 2016).  

Definición operacional: En este caso, la motivación fue medida en base a un 

cuestionario, con valores según la escala de Likert, que consiste en 20 ítems con 

2 dimensiones: motivación intrínseca (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) y motivación 

extrínseca (ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).  

Indicadores: En esta variable se tomó en cuenta 10 indicadores: Actitud, interés 

propio ante el estudio, disfrute propio ante el estudio, autoeficacia, confianza en sí 

mismo, el valor del contenido, querer notas altas, los métodos, material didáctico 

activo y medio ambiente. 

Escala de medición: Ordinal 

Variable 2:  Aprendizaje cooperativo 

Definición conceptual: El aprendizaje cooperativo es el uso de pequeños grupos 

de forma didáctica en los que los alumnos colaboran con el fin de maximizar su 

propio aprendizaje y el de los otros (Johnson et al., 1999). 

Definición operacional: En este caso, el aprendizaje cooperativo fue medido en 

base a un cuestionario, con valores según la escala de Likert, que consiste en 20 

ítems divididos en 4 dimensiones: Interdependencia positiva (ítems 1, 2, 3, 4, 5), 

responsabilidad individual y de equipo (ítems 6, 7, 8, 9, 10), interacción 

estimuladora (ítems 11, 12, 13, 14, 15) y gestión interna de equipo (ítems 16, 17, 

18, 19, 20).  

Indicadores: En esta variable se tomó en cuenta 20 indicadores: Metas del equipo, 

presentación de resultados, compromiso individual, visión en conjunto, eficacia del 

trabajo, integración de los trabajos, tareas de los miembros, fomento del 

rendimiento, apoyo al rendimiento, responsabilidad para cumplir, estimulación a la 

actividad, reconocimiento del trabajo, discusiones ventajosas, identificación con el 



 

 
 

18 

 

equipo, expresión de afecto, planeación de estrategias, división de roles, 

propuestas y consensos, liderazgo, decisiones y solución cortés de problemas. 

Escala de medición: Ordinal 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población: Ayala (2020) define a la población como una colección de elementos 

que comparten un conjunto de propiedades, que se utilizan como base para la 

extracción de una muestra, bajo criterios establecidos. En esta investigación se 

constituyó como población a 90 internos de obstetricia de un hospital nacional de 

Lima 2022. 

Tabla 1 

Distribución de la población de internos de un hospital nacional de Lima 

 INTERNOS  

  F % 

MUJERES 88 97.77% 

HOMBRES 2 2.22% 

TOTAL 90 100% 

Nota: Total de internos de obstetricia según nóminas del hospital nacional de Lima 2022 

Criterios de Inclusión: Internos que aceptaron participar de la investigación 

mediante el consentimiento informado, internos que tenían activo el correo Gmail 

para realizar el cuestionario e internos de obstetricia de un hospital nacional de 

Lima fueron elegibles para participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión: Internos que se negaron a participar del estudio, internos 

que no culminaron con el desarrollo de las pruebas e internos del hospital nacional 

de Lima que no sean de obstetricia. 

Muestra: Según Gamboa (2018), la muestra es parte de la población que abarca 

todos los atributos que existen en el universo. En este caso, se constituyó por 74 

internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima 2022.  
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Muestreo: Merino y Pintado (2015) lo definen como el método que se requerirá para 

la extracción de una parte de la población. En este caso, la determinación de la 

cantidad fue según muestreo aleatorio simple. 

Unidad de análisis: Carrasco (2018) refiere cómo cada individuo está sujeto a una 

métrica de medición dentro de un proyecto de investigación. En el presente estudio 

fueron los internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Durante este estudio, se utilizó la encuesta. Cuando se trata de recopilar 

información, Morgan et al. (2018) dice que las encuestas son una fuente vital de 

datos, independientemente del campo en el que se utilicen. 

En este caso, se abordó a internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 

de la forma más deliberada, para poder obtener la información requerida para la 

investigación, además, se estuvo presente para aclarar cualquier duda sobre las 

preguntas que se han propuesto. 

Instrumentos: Según Vara (2015), un instrumento es el medio físico a través del 

cual el investigador recoge datos sobre las variables en investigación. En este 

estudio se utilizaron dos cuestionarios. 

Ficha técnica de instrumento 1: 

Nombre original : Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MLSQ) 

Autores : Pintrich y De Groot (1990) 

Dimensiones : Motivación intrínseca y motivación extrínseca 

Baremos : Nivel inferior = de 1 a 20 puntos, Nivel bajo = de 21 a 40 
puntos, Nivel regular = de 41 a 60 puntos, Nivel alto = de 61 a 
80 puntos, Nivel superior= de 81 a 100 puntos 

Ficha técnica de instrumento 2: 

Nombre original : Cuestionario de aprendizaje cooperativo 

Autores : Guevara (2012) 

Dimensiones : Interdependencia positiva, Responsabilidad individual y de 
equipo, Interacción estimuladora y Gestión interna de equipo 

Baremos : Nivel inferior = de 1 a 20 puntos, Nivel bajo = de 21 a 40 
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puntos, Nivel regular = de 41 a 60 puntos, Nivel alto = de 61 a 

80 puntos, Nivel superior= de 81 a 100 puntos 

Validez y confiabilidad:  

Palomino et al. (2019), sostienen que un instrumento es válido si y sólo si mide las 

variables que se supone que mide. Se llevó a cabo la validez de contenido por 

medio del criterio de tres jueces expertos, a quienes se les alcanzó ambos 

cuestionarios a través de una carpeta virtual que incluía las pruebas de validez de 

contenido de cada instrumento, así como la hoja de datos, los instrumentos de cada 

variable y la matriz de consistencia. 

Después de determinar la validez de contenido mediante los resultados obtenidos 

en el registro que emitió cada experto, se sistematizaron los datos en una hoja de 

cálculo de Excel. Finalmente, utilizando la puntuación que se obtuvo de cada uno 

de los expertos, se aplicó el V-Aiken para validar la opinión del juicio de expertos, 

y se encontró que ambos instrumentos eran válidos tanto en relevancia, pertinencia 

y claridad. 

Por otro lado, se aplicó la prueba piloto a 20 internos de obstetricia de otro hospital 

nacional de Lima con características parecidas a la muestra, los cuales 

respondieron los dos cuestionarios por medio de un formulario de Google Form. 

Posteriormente, los resultados obtenidos se sistematizaron a través del SPSS 

versión 25, donde se realizó el coeficiente alfa de Cronbach para determinar la 

confiabilidad de los instrumentos. El cuestionario de motivación obtuvo un Alfa de 

Cronbach de 0.954 y el cuestionario de aprendizaje cooperativo obtuvo un Alfa de 

Cronbach de 0.956, demostrando que ambos cuestionarios son altamente 

confiables. 

3.5 Procedimientos 

En primer lugar, se realizó una revisión detallada de investigaciones y artículos 

científicos, con el propósito de comprender diversos conceptos con relación al tema 

de investigación. Posteriormente, se inició redactando y describiendo la 

problemática de estudio referente a la motivación y el aprendizaje cooperativo, se 

sistematizó toda la información en las bases teóricas y se eligieron los 
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antecedentes. Se seleccionó y detalló la metodología a emplear; muestreo, 

población, muestra e instrumentos, además de verificar su validez y confiabilidad.  

Luego, para la realización de este estudio se solicitó el permiso de un hospital 

nacional por medio de un oficio que se envió al director de salud del hospital; el día 

de la ejecución, a los internos se les presentó información acerca del proyecto y se 

les explicó acerca del consentimiento informado para la aplicación de los 

instrumentos, el cual firmaron. Se trabajó con 2 cuestionarios anteriormente 

validados, uno de ellos se planteó para medir la motivación y su aplicación duró 

aproximadamente 30 minutos; por otro lado, el cuestionario para medir el 

aprendizaje cooperativo, duró también 30 minutos aproximadamente. Finalmente, 

las respuestas se analizaron estadísticamente para obtener los resultados de la 

investigación mediante SPSS versión 25. Los datos de las tablas se interpretaron y 

discutieron a la luz del contexto y las teorías elegidas para la investigación. 

3.6 Método de análisis de datos 

El método de análisis de datos se realizó mediante la aplicación de 2 instrumentos 

de medición a internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima seguidamente 

los datos fueron procesados en el software SPSS versión 25, con este programa 

se llevó a cabo la prueba de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach; asimismo, 

para el análisis descriptivo se calculó la media, mediana, moda, desviación 

estándar, varianza asimetría, curtosis, a su vez, los datos fueron analizados y 

representados en forma gráfica, con tablas y figuras estadísticas en base a los 

resultados obtenidos, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov. 

Además, el análisis inferencial fue paramétrico mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, el cual determinó con que estadígrafo se va validar las 

hipótesis, por lo que, es posible estar seguro de las conclusiones que se extrajeron 

como resultado de esto.  

Los resultados de los instrumentos se interpretaron de acuerdo con sus niveles y 

calificaciones. Tanto la variable 1 como la 2, presentaron 5 niveles: inferior, bajo, 

regular, alto y superior, debido a eso, la valoración que se les dio fue: 

- Nivel inferior = de 1 a 20 puntos 
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- Nivel bajo = de 21 a 40 puntos 

- Nivel regular = de 41 a 60 puntos 

- Nivel alto = de 61 a 80 puntos 

- Nivel superior= de 81 a 100 puntos 

En cuanto al análisis inferencial, se aplicó el coeficiente de Spearman (Rho) para 

determinar la correlación. Según Martínez et al. (2009), el coeficiente de 

correlación oscila entre -1 y +1. Asimismo, respecto a la interpretación de los 

valores de correlación, sostienen que -1 indica una correlación negativa perfecta, 

-0,5 una correlación negativa media, 0 indica que no existe correlación, 0,5 una 

correlación positiva media y +1 una correlación positiva perfecta. 

3.7 Aspectos éticos 

Según Espinoza y Calva (2020), la justicia, la beneficencia y el respeto son las 

bases de la indagación académica. En este estudio, se consideraron los principios 

éticos que se mencionarán a continuación, cada uno de los cuales fue respaldado 

por el autor citado: 

Principio de Autonomía, ya que, los estudiantes decidieron si participar o no en este 

estudio tras ser conscientes de sus objetivos y haber dado su consentimiento 

informado, con el objetivo de garantizar la validez de los datos recopilados. 

Principio de no maleficencia, según esta teoría, no se pretendió dañar a los 

estudiantes, ni provocar molestias, y se respetó su privacidad. 

Principio de justicia, todos los estudiantes fueron tratados con equidad en esta 

investigación, tanto en términos de justicia como en beneficios y carga. 

Principio de beneficencia, debido a que, para lograr el bien común, la investigación 

se centró en el bienestar de todas las personas en general y de cada individuo. 

Asimismo, según el Comité de Ética de Investigación (2019), se tuvo en cuenta los 

siguientes principios: 
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Rigurosidad, la realización de la investigación fue metodológica y consciente, y se 

adhirió estrictamente a los principios, valores, objetivos y metodología establecidos 

en el proyecto. 

Discreción, ya que, en la investigación, la gestión y la difusión de la información se 

realizó de manera que se conservó el enfoque del tema del estudio y el tratamiento 

individual de sus diversos participantes e investigadores sin prejuicios. 

Responsabilidad, debido a que, el deber del investigador se extendió desde la 

selección de un problema, la selección de un método de investigación y su 

procesamiento hasta la interpretación, aplicación y difusión de los resultados 

obtenidos.
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IV. RESULTADOS 

Se presentan los resultados de las variables de estudio aplicado a 74 internos de 

obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022. 

Tabla 2 

Estadígrafos de la motivación de internos de obstetricia de un hospital nacional de 

Lima, 2022.  

 
Motivación 
intrínseca 

Motivación 
extrínseca 

Motivación 

N Válido 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 

Media 45,53 42,23 87,76 

Mediana 47,00 42,00 90,00 

Moda 50 41a 90a 

Desv. Desviación 4,936 5,636 9,241 

Mínimo 30 25 60 

Máximo 50 50 100 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

La variable motivación presenta un puntaje medio de 87,76, su mediana es de 90, 

el puntaje más frecuente fue de 90 puntos; la variabilidad de los puntajes es ±9,241 

puntos, siendo su puntaje mínimo de 60 y máximo de 100 puntos 
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Tabla 3 

Estadígrafos del aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de un hospital 

nacional de Lima, 2022.  

 

Interdepe
ndencia 
positiva 

Responsabilid
ad individual y 

de equipo 
Interacción 

estimuladora 

Gestión 
interna 

de 
equipo 

Aprendizaje 
cooperativo 

N Válido 74 74 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 22,07 21,88 21,82 21,99 87,76 

Mediana 23,00 23,00 22,00 22,00 88,50 

Moda 25 25 25 25 100 

Desv. Desviación 2,820 2,755 2,747 2,772 9,716 

Mínimo 15 14 16 14 65 

Máximo 25 25 25 25 100 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción:  

La variable motivación presenta un puntaje medio de 87,76, su mediana es de 

88,50, el puntaje más frecuente fue de 100 puntos; la variabilidad de los puntajes 

es ±9,716 puntos, siendo su puntaje mínimo de 65 y máximo de 100 puntos. 
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Tabla 4  

Relación entre la motivación y el aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia 

de un hospital nacional de Lima, 2022. 

 
Aprendizaje 
cooperativo  

    
Nivel 

inferior 

 
Nivel 
bajo 

 
Nivel 

regular 

 
Nivel 
alto 

Nivel 
superi

or 

 
 

Total 

Motivación Nivel 
inferior 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nivel 
bajo 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nivel 
regular 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 

Nivel 
alto 

Recuento 0 0 0 13 3 16 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 17,6% 4,1% 21,6% 

Nivel 
superior 

Recuento 0 0 0 7 50 57 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 67,6% 77,0% 

Total Recuento 0 0 0 21 53 74 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 28,4% 71,6% 100,0
% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción:  

En la tabla 3 se puede observar que el 0% de los internos de obstetricia de un 

hospital nacional de Lima presentan una motivación y un aprendizaje cooperativo 

de nivel inferior, una motivación de nivel inferior y un aprendizaje cooperativo de 

nivel bajo, una motivación de nivel inferior y un aprendizaje cooperativo de nivel 

regular, una motivación de nivel inferior y un aprendizaje cooperativo de nivel alto, 

una motivación de nivel inferior y un aprendizaje cooperativo de nivel superior, una 

motivación de nivel bajo y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, una 

motivación y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo, una motivación de nivel bajo 
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y un aprendizaje cooperativo de nivel regular, una motivación de nivel bajo y un 

aprendizaje cooperativo de nivel alto, una motivación de nivel bajo y un aprendizaje 

cooperativo de nivel superior, una motivación de nivel regular y un aprendizaje 

cooperativo de nivel inferior, una motivación de nivel regular y un aprendizaje 

cooperativo de nivel bajo, una motivación y un aprendizaje cooperativo de nivel 

regular, una motivación de nivel regular y un aprendizaje cooperativo de nivel 

superior, una motivación de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, 

una motivación de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo, una 

motivación de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel regular, una 

motivación de nivel superior y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, una 

motivación de nivel superior y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo, motivación 

de nivel superior y un aprendizaje cooperativo de nivel regular. Por otro lado, el 

1,4% (1) evidencia una motivación de nivel regular y un aprendizaje cooperativo de 

nivel alto. Asimismo, el 17,6% (13) muestra una motivación y un aprendizaje 

cooperativo de nivel alto y el 4,1% (3) una motivación de nivel alto y un aprendizaje 

cooperativo de nivel superior. Además, el 9,5% (7) presenta una motivación de nivel 

superior y un aprendizaje cooperativo de nivel alto; mientras que el 67,7% (50) 

evidencia una motivación y un aprendizaje cooperativo de nivel superior. 
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Tabla 5 

Relación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje cooperativo de internos de 

obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022. 

 

   Aprendizaje 
cooperativo 

Total 

 
Nivel 

inferior 

 
Nivel 
bajo 

Nivel 
regular 

Nivel 
alto 

Nivel 
superi

or 

Motivación 
intrínseca 

Nivel 
inferior 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nivel 
bajo 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nivel 
regular 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 

Nivel 
alto 

Recuento 0 0 0 13 4 17 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 17,6% 5,4% 23,0% 

Nivel 
superior 

Recuento 0 0 0 7 49 56 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 66,2% 75,7% 

Total Recuento 0 0 0 21 53 74 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 28,4% 71,6% 100,0
% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción:  

En la tabla 4 se puede apreciar que el 0% de los internos de obstetricia de un 

hospital nacional de Lima presentan una motivación intrínseca y un aprendizaje 

cooperativo de nivel inferior, una motivación intrínseca de nivel inferior y un 

aprendizaje cooperativo de nivel bajo, una motivación intrínseca de nivel inferior y 

un aprendizaje cooperativo de nivel regular, una motivación intrínseca de nivel 

inferior y un aprendizaje cooperativo de nivel alto, una motivación intrínseca de nivel 

inferior y un aprendizaje cooperativo de nivel superior, una motivación intrínseca de 

nivel bajo y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, una motivación intrínseca 
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y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo, una motivación intrínseca de nivel bajo 

y un aprendizaje cooperativo de nivel regular, una motivación intrínseca de nivel 

bajo y un aprendizaje cooperativo de nivel alto, una motivación intrínseca de nivel 

bajo y un aprendizaje cooperativo de nivel superior, una motivación intrínseca de 

nivel regular y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, una motivación 

intrínseca de nivel regular y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo, una 

motivación intrínseca y un aprendizaje cooperativo de regular, una motivación 

intrínseca de nivel regular y un aprendizaje cooperativo de nivel superior, una 

motivación intrínseca de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, 

una motivación intrínseca de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo, 

una motivación intrínseca de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel regular, 

una motivación intrínseca de nivel superior y un aprendizaje cooperativo de nivel 

inferior, una motivación intrínseca de nivel superior y un aprendizaje cooperativo de 

nivel bajo y una motivación intrínseca de nivel superior y un aprendizaje cooperativo 

de nivel regular. Por otro lado, el 1,4% (1) posee una motivación intrínseca de nivel 

regular y un aprendizaje cooperativo de nivel alto. Asimismo, el 17,6% (13) muestra 

una motivación intrínseca y un aprendizaje cooperativo de nivel alto y el 5,4% (4) 

una motivación intrínseca de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel 

superior. Además, el 9,5% (7) evidencia una motivación intrínseca de nivel superior 

y un aprendizaje cooperativo de nivel alto; no obstante, el 66,2% (49) presenta una 

motivación intrínseca y un aprendizaje cooperativo de nivel superior. 
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Tabla 6 

Relación entre la motivación extrínseca y el aprendizaje cooperativo de internos de 

obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022. 

 

   Aprendizaje 
cooperativo 

Total 

 
Nivel 

inferior 

 
Nivel 
bajo 

Nivel 
regular 

Nivel 
alto 

Nivel 
superi

or 

Motivación 
extrínseca 

Nivel 
inferior 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nivel 
bajo 

Recuento 0 0 0 0 0 0 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nivel 
regular 

Recuento 0 0 0 4 1 5 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 1,4% 6,8% 

Nivel 
alto 

Recuento 0 0 0 13 16 29 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 17,6% 21,6% 39,2% 

Nivel 
superior 

Recuento 0 0 0 4 36 40 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 48,6% 54,1% 

Total Recuento 0 0 0 21 53 74 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 28,4% 71,6% 100,0
% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción:  

En la tabla 5 se puede observar que el 0% de los internos de obstetricia de un 

hospital nacional de Lima presentan una motivación extrínseca y un aprendizaje 

cooperativo de nivel inferior, una motivación extrínseca de nivel inferior y un 

aprendizaje cooperativo de nivel bajo, una motivación extrínseca de nivel inferior y 

un aprendizaje cooperativo de nivel regular, una motivación extrínseca de nivel 

inferior y un aprendizaje cooperativo de nivel alto, una motivación extrínseca de 

nivel inferior y un aprendizaje cooperativo de nivel superior, una motivación 

extrínseca de nivel bajo y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, una 
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motivación extrínseca y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo, una motivación 

extrínseca de nivel bajo y un aprendizaje cooperativo de nivel regular, una 

motivación extrínseca de nivel bajo y un aprendizaje cooperativo de nivel alto, una 

motivación extrínseca de nivel bajo y un aprendizaje cooperativo de nivel superior, 

una motivación extrínseca de nivel regular y un aprendizaje cooperativo de nivel 

inferior, una motivación extrínseca de nivel regular y un aprendizaje cooperativo de 

nivel bajo, una motivación extrínseca y un aprendizaje cooperativo de nivel regular, 

una motivación de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, una 

motivación de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo, una motivación 

de nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel regular, una motivación de nivel 

superior y un aprendizaje cooperativo de nivel inferior, una motivación de nivel 

superior y un aprendizaje cooperativo de nivel bajo y una motivación de nivel 

superior y un aprendizaje cooperativo de nivel regular. Por otro lado, el 1,4% (1) de 

los internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima presentan una motivación 

extrínseca de nivel regular y un aprendizaje cooperativo de nivel superior. 

Asimismo, el 5,4% (4) muestra tanto una motivación extrínseca de nivel regular y 

un aprendizaje cooperativo de nivel alto como una motivación extrínseca de nivel 

superior y un aprendizaje cooperativo de nivel alto. Además, el 17,6% (13) 

evidencia una motivación extrínseca y un aprendizaje cooperativo de nivel alto, 

mientras el 21,6% tiene una motivación extrínseca de nivel alto y un aprendizaje 

cooperativo de nivel superior. Por otro lado, el 48,6% (36) presenta una motivación 

extrínseca y un aprendizaje cooperativo de nivel superior. 
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Prueba de Hipótesis de Normalidad 

H0: Los datos de las variables siguen una Distribución normal.  

H1: Los datos de las variables no siguen una Distribución normal. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov de los datos de la motivación y el 

aprendizaje cooperativo. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Motivación 0,109 74 0,028 

Aprendizaje 
cooperativo 

0,138 74 0,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

Regla de decisión: 

Si el p≥0,05 se concluye H0 

Si el p<0,05 se concluye H1 

Valor de Kolmogorov-Smirnov = 0,109 y 0,138 

Interpretación: 

En la tabla 6 se puede verificar que según la prueba de normalidad Kolmogorov-

Smirnov, se concluye que la distribución de los datos no es normal (sig<0.05), por 

lo que se debe emplear la prueba no paramétrica del Coeficiente de correlación de 

Spearman. 
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Tabla 8 

Prueba de hipótesis general 

 Motivación Aprendizaje cooperativo 

Rho de 
Spearman 

Motivación Coeficiente de correlación 1,000 0,637** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 74 74 

Aprendizaje 
cooperativo 

Coeficiente de correlación 0,637** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 74 74 

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

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0,637, es decir, 

es una correlación positiva media. Asimismo, la significancia es de 0,000, lo cual es 

menor a 0,05, por lo tanto, no se aceptó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alterna: Existe relación entre la motivación y el aprendizaje cooperativo de internos 

de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022. 

Tabla 9 

Prueba de hipótesis específica 1 

 
Motivación 
intrínseca 

Aprendizaje 
cooperativo 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
intrínseca 

Coeficiente de correlación 1,000 ,619** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Aprendizaje 
cooperativo 

Coeficiente de correlación ,619** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

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

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 
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Se evidencia que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0,619, por lo que 

se considera una correlación positiva media. Del mismo modo, la significancia es 

de 0,000, por lo que no se aceptó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna: 

Existe relación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje cooperativo de 

internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022. 

Tabla 10 

Prueba de hipótesis específica 2 

 

 
Aprendizaje 
cooperativo Motivación extrínseca 

Rho de 
Spearman 

Aprendizaje 
cooperativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,515** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 74 74 

Motivación 
extrínseca 

Coeficiente de correlación ,515** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 74 74 

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

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0,515, es decir, 

es una correlación positiva media. Además, la significancia es de 0,000, por lo que 

no se aceptó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna:  Existe relación entre 

la motivación extrínseca y el aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de 

un hospital nacional de Lima, 2022.
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V. DISCUSIÓN 

El proceso de educación ha evolucionado a través de una serie de etapas, cada 

una de las cuales ha desempeñado un papel importante en su evolución. De esta 

forma, en la actualidad es vital construir, como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, una cultura de cooperación que promueva la relevancia y la necesidad 

de ayudarse unos a otros y de trabajar juntos en un ambiente que fomente el 

respeto mutuo y la expansión del propio conocimiento (Medina, 2021). 

El presente estudio tuvo como propósito principal determinar la relación que hay 

entre la motivación y el aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de un 

hospital nacional de Lima 2022, pues al ser los profesionales de obstetricia del 

futuro, presentan la necesidad de estar motivados para realizar un aprendizaje 

cooperativo con el fin de cumplir las expectativas de sus puestos de internos, lo 

cual tiene una repercusión tanto en el hospital como los pacientes (Huaman, 2021). 

A partir de los resultados de la presente investigación, respecto a la variable 

motivación, la cual se entiende como la energía interior o el impulso que origina, 

mantiene y guía la conducta de un individuo con el objetivo de alcanzar una meta 

determinada (Turienzo, 2016), se halló que el 1,4% de los internos de obstetricia 

encuestados evidencian una motivación de nivel regular, el 21,6% de nivel alto y el 

77% de nivel superior.  

Esto coincide con los resultados de Cajusol y Rivas (2021), en el cual se encontró 

que el 3,69% muestra una motivación de nivel bajo, el 33,29% de nivel regular y el 

63,02% de nivel superior. De esta forma, se evidencia que los estudiantes del área 

de salud suelen presentar niveles altos o superiores de motivación. No obstante, 

esto difiere de lo encontrado por Fabian (2021), donde el 35,4% presentó una 

motivación de nivel bajo, el 62,2% de nivel moderado y el 2,4% de nivel alto. Se 

infiere que esta diferencia es debido a que la población de este estudio son 

estudiantes que pertenecen a la especialidad de Cuidado Enfermero en 

Neonatología.  

Es importante señalar que, aunque puede haber similitudes entre los niveles de 

motivación en los estudiantes de salud y se pueden emplear estrategias para 
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desarrollar la motivación, esta es una experiencia subjetiva que se moldea a partir 

de las experiencias únicas de cada sujeto (Yañez, 2016). Por lo tanto, la motivación 

que experimente una persona nunca va a ser exactamente igual a la motivación 

que presente otro individuo, debido a que entran en juego los factores individuales 

y las vivencias de cada uno. 

Respecto a los tipos de motivación, se observó una media de 45,53 para la 

motivación intrínseca, la cual implica el realizar una actividad por el disfrute mismo 

que se genera a partir de ella, sin necesidad de un refuerzo externo (Usán & 

Salavera, 2018). Por otro lado, se encontró una media de 42,23 para la motivación 

extrínseca, la cual da significado al comportamiento porque está dirigida hacia un 

objetivo, en lugar de realizarse por sí misma (Usán & Salavera, 2018).  

Cadête et al. (2021) refuerza los resultados del presente estudio, ya que, en su 

investigación realizada en estudiantes de medicina, encontraron que hay un perfil 

moderado de motivación intrínseca (MI) y motivación extrínseca (ME), teniendo la 

primera un promedio más alto que la segunda. De igual forma, Mego-Ruíz et al. 

(2018) corrobora estos hallazgos, puesto que en la facultad de medicina se 

encontró que la motivación intrínseca presentó una frecuencia de nivel alto, 

mientras que la motivación extrínseca mostró una frecuencia de nivel moderado. 

De este modo, aunque haya una mayor motivación intrínseca que extrínseca en 

estudiantes del área de salud, se observa que estos jóvenes suelen presentar un 

perfil promedio en cuanto a sus niveles de motivación intrínseca y extrínseca. Los 

hallazgos de Wasityastuti et al. (2018) corroboran lo encontrado, debido a que en 

su investigación se halló que los estudiantes de las tres etapas educativas 

evidenciaron niveles similares de motivación intrínseca y extrínseca.  

Lo anteriormente mencionado se sustenta en lo expuesto por Pintrich et al. (2006), 

quien indica que la enseñanza-aprendizaje requiere tanto de motivaciones 

intrínsecas como extrínsecas. Asimismo, cabe resaltar que tanto la motivación 

intrínseca como la extrínseca pueden ser positivas o negativas dependiendo de las 

consecuencias; la motivación extrínseca está motivada por el deseo de obtener una 
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recompensa, mientras que la motivación intrínseca está impulsada por el deseo de 

superarse a sí mismo. 

En referencia a la correlación de la motivación con el aprendizaje cooperativo, el 

coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,637, indicando una correlación 

positiva media, con un valor de significancia de 0,000 (p<0,05), por lo que se afirma 

que existe relación entre la motivación y el aprendizaje cooperativo de internos de 

obstetricia de un hospital nacional de Lima, 2022.  

Esto coincide con lo encontrado por Fabian (2020), donde el coeficiente de 

correlación de Spearman fue de 0,224, con un valor de significancia 0,044 (p<0,05). 

Por lo tanto, se concluyó que la motivación y el aprendizaje cooperativo se 

correlacionan de manera significativa y positiva. Asimismo, Saavedra (2019) 

concluye que existe una correlación significativa y positiva entre la motivación y el 

aprendizaje cooperativo. 

Esto se relaciona con lo encontrado por la UNESCO (2015) quien sostiene que el 

aprendizaje cooperativo da lugar un aumento en la motivación para alcanzar 

objetivos, entre otros beneficios como un pensamiento de mayor nivel, una mayor 

transferencia de conocimientos, un mayor crecimiento social y cognitivo y un 

aumento del tiempo dedicado a las tareas. De esta forma, se puede evidenciar 

como el aprendizaje cooperativo llega a promover la motivación en los estudiantes. 

En este sentido, la dimensión de motivación intrínseca implica la realización de una 

actividad por el disfrute que la propia actividad proporciona en sí (Ryan & Deci, 

2000); por lo que, según esta premisa, los resultados del presente estudio 

evidencian que el 1,4% de los internos de obstetricia encuestados muestran un 

nivel regular de motivación intrínseca, el 23% un nivel alto y el 75,7% un nivel 

superior. De este modo, se observa que hay más estudiantes que presentan un 

nivel alto o superior de motivación intrínseca. 

La investigación realizada por Fabian (2020) apoya estos resultados, donde el 1,2% 

muestra una motivación intrínseca de nivel moderado y el 98,8% de nivel alto; 

asimismo, Mego-Ruíz et al. (2018) encontró que 24,85% presentaba una 

motivación intrínseca de nivel medio y el 75,15% de nivel alto. De esta forma, se 
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evidencia que los estudiantes del área de salud suelen tener una motivación 

predominantemente de nivel alto o superior.  

Al relacionar la motivación intrínseca con el aprendizaje cooperativo, los resultados 

de la presente investigación denotan una relación estadísticamente significativa, 

debido a que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0,619, evidenciando 

una correlación positiva media y la significancia es de 0,000 (p<0,05). Estos 

resultados se ven fortalecidos por la investigación de Fabian (2020), quien también 

encontró una relación significativa y positiva entre esta dimensión y el aprendizaje 

cooperativo; puesto que la correlación de Spearman fue de 0,249 y la significancia 

fue de 0,000 (p<0,05), por lo que también llegó a la misma conclusión. 

Además, Saavedra (2019) refuerza los hallazgos del presente estudio, puesto que 

en su investigación encontró un coeficiente de correlación de Spearman de 0,301 

y una significancia de 0,000 (p<0,05), evidenciando la existencia de una correlación 

estadísticamente significativa y positiva entre la motivación intrínseca y el 

aprendizaje cooperativo. 

Por otro lado, la dimensión de motivación extrínseca hace referencia a la realización 

de una actividad para obtener un resultado determinado (Ryan & Deci, 2000); en 

base a esto, los resultados de la presente investigación indicaron que el 6,8% de 

los internos de obstetricia encuestados evidencian una motivación extrínseca de 

nivel regular, el 39,2% de nivel alto y el 54,1% de nivel superior. De este modo, se 

observa que hay más estudiantes que presentan un nivel alto o superior de 

motivación extrínseca. 

Estos resultados son concordantes con los de Mego-Ruíz et al. (2018), donde el 

49,70% presentan una motivación extrínseca de nivel medio y el 47,93% de nivel 

alto. No obstante, estos valores muestran una diferencia mínima entre ellos a 

comparación de los resultados de la presente investigación. Estas diferencias se 

pueden deber a que, en contraste con este estudio, cuya población fueron internos 

de obstetricia; la investigación de estos autores se realizó en estudiantes de ciencia 

de la salud de diversas carreras; donde por ejemplo el 80% de los estudiantes de 

odontología presentaba una motivación extrínseca de nivel alto y el 20% de nivel 
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medio, mientras el 54,3% de estudiantes de enfermería mostraba una motivación 

extrínseca de nivel medio y el 45,7% de nivel alto.  

Asimismo, los resultados del presente estudio difieren de lo encontrado por Fabian 

(2020) donde el 100% mostró una motivación extrínseca de alto nivel. Esta 

diferencia puede ser a causa de las diferentes poblaciones, ya que esta 

investigación se llevó a cabo en estudiantes de la especialidad de Cuidado 

Enfermero en Neonatología.  

Al relacionar la motivación extrínseca con el aprendizaje cooperativo, los resultados 

denotan una relación estadísticamente significativa, debido a que el coeficiente de 

correlación de Spearman es de 0,515, evidenciando una correlación positiva media 

y la significancia es de 0,000 (p<0,05). Estos resultados se ven fortalecidos por 

Fabian (2020), quien en su investigación también encontró una correlación 

significativa y positiva entre esta dimensión y el aprendizaje cooperativo, debido 

que tuvo una correlación de Spearman de 0,275 y una significancia de 0,012 

(p<0,05), por lo que también llegó a la misma conclusión. 

Asimismo, lo encontrado por Saavedra (2019) refuerza los resultados de esta 

investigación, puesto que en su estudio encontró un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0,140 y una significancia de 0,013 (p<0,05), demostrado la existencia 

de una correlación estadísticamente significativa y positiva entre la motivación 

extrínseca y el aprendizaje cooperativo. Cabe resaltar que, aunque se encontró una 

correlación positiva, esta fue de un nivel muy bajo, probablemente por diferencias 

en la muestra, ya que esta estuvo conformada por estudiantes universitarios con 

experiencia laboral que no pertenecen al rubro de la salud. 

En relación a todo lo mencionado anteriormente, el enfoque constructivista es el 

que más refuerza los hallazgos encontrados, debido a que demostró ser el más 

relevante para el desarrollo de la motivación. Sobre este enfoque, Coll (2014) afirma 

que el aprendizaje es el resultado de la conexión por parte del individuo de las 

propiedades del objeto y los significados derivados de los marcos interpretativos 

del individuo. En otras palabras, se puede entender que la perspectiva 
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constructivista propone que la persona construye su aprendizaje tomando en 

cuenta sus propias experiencias.  

Asimismo, Coll et al. (2007) sostienen que este enfoque constructivista ofrece un 

marco para analizar y orientar una serie de opciones que debe hacer un profesor 

en el proceso de planificación e impartición de la enseñanza. Al mismo tiempo, 

proporciona criterios para entender lo que ocurre con los estudiantes, incluyendo 

las razones por las que estos no aprendieron, las razones por las que la unidad 

bien diseñada no funcionó y las razones por las que el docente puede carecer de 

señales que posibiliten el brindar ayuda a sus alumnos.  

Según lo anteriormente mencionado, se entiende que la perspectiva constructivista 

permite tener una mejor comprensión de lo que ocurre en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, pudiendo así plantear y poner en práctica las estrategias de 

desarrollo de motivación y aprendizaje cooperativo más adecuadas; tomando en 

cuenta el contexto de cada situación, como son los estudiantes, los docentes, la 

institución donde se está llevando a cabo el aprendizaje, entre otros. En este 

sentido, como indica Sánchez (2017), es fundamental poder desarrollar la 

motivación de los estudiantes, ya que posibilita el aprendizaje y la enseñanza de la 

información, lo que les permite reorientar su esfuerzo y dedicación; además, de ello 

depende su interés y crecimiento personal. 

Respecto a la metodología empleada en este estudio, puede decirse que el uso de 

cuestionarios como instrumento fue un gran éxito, ya que permitió recopilar los 

datos esenciales para la base de datos. No obstante, aunque se pudo conseguir el 

número necesario de cuestionarios resueltos de la muestra, hubo ciertas 

dificultades para lograr este fin. Esto puede ser debido al contexto actual de 

emergencia sanitaria por COVID-19 y la posible sobrecarga laboral que puede 

existir en los hospitales, incluyendo las deterioradas condiciones laborales en las 

que se encuentran los internos de obstetricia en el Perú, como indica Ascarza 

(2022) los internos de ciencias de la salud no tienen un internado con condiciones 

dignas, llegando a realizar marchas para reclamar sus derechos. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. En relación al objetivo general, se puede concluir que hay una relación 

estadísticamente significativa y positiva media entre la motivación y el 

aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de un hospital nacional de 

Lima 2022, debido a que se encontró que el coeficiente de correlación de 

Spearman es de 0,637 con una significancia de 0,000 (p<0.05). Se observó 

que el 67,6% de los internos de obstetricia presentaron una motivación y un 

aprendizaje cooperativo de nivel superior, mientras que el 17,6% mostraron 

una motivación y un aprendizaje cooperativo de nivel alto. 

 

2. Respecto al primer objetivo específico, se puede concluir que hay una 

relación estadísticamente significativa y positiva media entre la motivación 

intrínseca y el aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de un 

hospital nacional de Lima 2022, ya que debido a que se halló que el 

coeficiente de correlación de Spearman es de 0,619 con una significancia de 

0,000 (p<0.05). Se observó que el 66,2% de los internos de obstetricia 

presentaron una motivación intrínseca y un aprendizaje cooperativo de nivel 

superior, mientras que el 17,6% mostraron una motivación intrínseca y un 

aprendizaje cooperativo de nivel alto. 

 

3. En cuanto al segundo objetivo específico, se puede concluir que hay una 

relación estadísticamente significativa y positiva media entre la motivación 

extrínseca y el aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de un 

hospital nacional de Lima 2022, puesto que se encontró que el         

coeficiente de correlación de Spearman es de 0,515 con una significancia de 

0,000 (p<0.05). Se observó que el 48,6% de los internos de obstetricia 

presentaron una motivación extrínseca y un aprendizaje cooperativo de nivel 

superior, mientras que el 21,6% mostraron una motivación extrínseca de 

nivel alto y un aprendizaje cooperativo de nivel superior.



 

 
 

42 

 

VII. RECOMENDACIONES 

A los internos de obstetricia, promover la motivación en ellos mismos con 

estrategias motivacionales, como el aumento de interés, la estrategia de control 

ambiental, la autoconsecuencia, la autoconversación de rendimiento y la 

autoconversación de dominio. 

A los profesionales de prácticas y las obstetras encargadas, emplear estrategias 

para el desarrollo del aprendizaje cooperativo en los internos de obstetricia, como 

estrategias para lograr la cohesión del grupo, las estrategias de trabajo en equipo 

como un recurso para enseñar y las técnicas de trabajo en equipo como contenido 

a enseñar. 

A los estudiantes de docencia universitaria, llevar a cabo estudios de investigación 

en relación a este tema o complementarios que permitan tener una mejor 

comprensión de la motivación y su relación con el aprendizaje cooperativo en los 

internos de obstetricia; asimismo, investigar las estrategias que pueden 

implementarse para promover la motivación y el aprendizaje cooperativo entre esta 

población.
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

La motivación y su relación con el aprendizaje cooperativo de internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima-2022 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General Objetivo general Hipótesis general Variable 2:  Aprendizaje cooperativo 

¿Existe relación 
entre la motivación 
y el aprendizaje 
cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional de 
Lima, 2022? 

Determinar la 
relación que existe 
entre la motivación y 
el aprendizaje 
cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional de 
Lima, 2022. 

Existe relación 
entre la motivación 
y el aprendizaje 
cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional 
de Lima, 2022. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 

Niveles o 
rangos 

Interdependencia positiva 

Se manifiesta cuando los 
miembros del grupo creen 
que no pueden tener éxito si 
los demás no lo consiguen 
también. Esto sugiere que 
los miembros del grupo 
dependen los unos de los 
otros para alcanzar el 
propósito de aprendizaje 
(Azorín, 2018). 

Metas del equipo 1 

Ordinal tipo 

Likert: 

Nunca (1), 

Casi nunca 

(2), A veces 

(3), Casi 

siempre (4) y 

Siempre (5) 

N. inferior = 1

a 20 puntos

N. bajo = 21 a

40 puntos

N. regular =

41 a 60 puntos

N. alto = 61 a

80 puntos

N. superior =

81 a 100

puntos

Presentación de 
resultados 

2 

Compromiso 
individual 

3 

Visión en conjunto 4 

Eficacia del trabajo 5 

Responsabilidad 
individual y de equipo 

Se basa en el principio de la 
reciprocidad del trabajo, que 
hace hincapié en la 
importancia del compromiso 
personal de cada individuo 
para potenciar el 
aprendizaje colectivo del 
grupo (Azorín, 2018). 

Integración de los 
trabajos 

6 

Problemas 
Específicos 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
específicas 

Tareas de los 
miembros 

7 

¿Existe relación 
entre la motivación 
intrínseca y el 
aprendizaje 

Identificar la relación 
que existe entre la 
motivación 
intrínseca y el 

Existe relación 
entre la motivación 
intrínseca y el 
aprendizaje 

Fomento del 
rendimiento 

8 

Apoyo al rendimiento 9 

ANEXOS



 

 
 

 
 

cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional de 
Lima, 2022? 
 
¿Existe relación 
entre la motivación 
extrínseca y el 
aprendizaje 
cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional de 
Lima, 2022?  

aprendizaje 
cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional de 
Lima, 2022. 
 
Identificar la relación 
que existe entre la 
motivación 
extrínseca y el 
aprendizaje 
cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional de 
Lima, 2022.  

cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional 
de Lima, 2022. 
 
Existe relación 
entre la motivación 
extrínseca y el 
aprendizaje 
cooperativo de 
internos de 
obstetricia de un 
hospital nacional 
de Lima, 2022. 

Responsabilidad 
para cumplir 

10 

Interacción estimuladora 

Implica el apoyar, ayudar, 
favorecer o hacer elogios al 
miembro del equipo por sus 
esfuerzos de aprendizaje 
para contribuir al avance del 
equipo (Azorín, 2018). 

Estimulación a la 
actividad 

11 

Reconocimiento del 
trabajo 

12 

Discusiones 
ventajosas 

13 

Identificación con el 
equipo 

14 

   

Expresión de afecto 15 

Gestión interna de equipo 

Comprende el intercambio 
de información y material, 
así como la estructura del 
equipo, la coordinación y la 
planificación del contenido y 
el proceso; también es 
importante incluir la 
capacidad de negociación y 
la optimización del tiempo 
(Guevara, 2012). 

Planeación de 
estrategias 

16 

División de roles 17 

Propuestas y 
consensos 

18 

Liderazgo y 
decisiones 

19 

Solución cortés de 
problemas 

20 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

Variable 1:  Motivación 

   

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 

Niveles o 
rangos 

Motivación intrínseca 

Implica el realizar una 
actividad por el disfrute 
mismo que se genera a 
partir de ella, sin necesidad 
de un refuerzo externo 
(Usán & Salavera, 2018). 

Actitud 1,2 

Ordinal tipo 

Likert: 

Nunca (1), 

Casi nunca 

(2), A veces 

(3), Casi 

siempre (4) y 

Siempre (5) 

N. inferior = 1 

a 20 puntos  

N. bajo = 21 a 

40 puntos  

N. regular = 

41 a 60 puntos  

N. alto = 61 a 

80 puntos  

N. superior = 

81 a 100 

puntos 

Interés propio ante el 
estudio 

3,4 

Disfrute propio ante 
el estudio 

5,6 

Autoeficacia 7,8 

Confianza en sí 
mismo 

9,10 

   

Motivación extrínseca 

Da significado al 
comportamiento porque 
está dirigida hacia un 
objetivo, en lugar de 
realizarse por sí misma 
(Usán & Salavera, 2018). 

El valor del 
contenido 

11,12 

Querer notas altas 13,14 

Los métodos 15,16 

Material didáctico 
activo 

17,18 



 

 
 

 
 

Medio ambiente 19,20 

Diseño de investigación Población y Muestra 
Técnicas e 

instrumentos 
Método de análisis de datos 

Enfoque: Cuantitativo, debido a que, la 

información que extrae será actualizada, 

para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías; denotará 

el comportamiento de las variables tal y 

como son, sin intervención alguna y los 

resultados se expresan en frecuencias, 

tablas y porcentajes (Ñaupas et al., 2018). 

Tipo: Básica, su función principal será 

recopilar nuevos conocimientos y teorías 

de la variable de estudio (Sánchez et al., 

2018). 

Diseño:  

No experimental, ya que la información se 

desenvolverá en un ambiente donde entre 

las variables de estudio no hay 

manipulación (Hernández et al., 2014). 

De corte transversal, debido a que, las 

variables se darán en un en tiempo 

específico, con una relación causa-efecto o 

términos correlacionales (Rodríguez & 

Mendivelso, 2018). 

Nivel correlacional, usará hechos reales 

para identificar la relación entre ambos 

factores de estudio (Poma, 2019). 

 

Población 

Se constituirá como población a 90 internos de 

obstetricia de un hospital nacional de Lima 2022. 

 

Muestra 

Estará constituida por 74 internos de obstetricia 

de un hospital nacional de Lima 2022. 

 

Técnicas 

Se utilizará la técnica 

de la encuesta. 

 

Instrumentos 

- Cuestionario de 

Motivación. 

- Cuestionario de 

Aprendizaje 

cooperativo. 

Descriptiva 

Se aplicarán 2 instrumentos de 

medición  

Se calculará la media, mediana, moda, 

desviación estándar, varianza 

asimetría, curtosis.  

Se elaborarán tablas y figuras 

estadísticas en base a los resultados 

obtenidos.  

Inferencial 

En la presente investigación se utiliza el 

coeficiente de correlación de Pearson, 

el cual va determinar con que 

estadígrafo se va validar las hipótesis. 

 



 

 
 

 
 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

MOTIVACIÓN  

La motivación es la 
energía interior o el 
impulso que origina, 
mantiene y guía la 
conducta de un 
individuo con el 
objetivo de alcanzar 
una meta determinada 
(Turienzo, 2016).  

La motivación será 
medida en base a un 
cuestionario, con valores 
según la escala de Likert, 
que consiste en 20 ítems 
con 2 dimensiones: 
motivación intrínseca y 
motivación extrínseca. 
Esta variable presenta 5 
niveles: 
Nivel inferior = de 1 a 20 
puntos  
Nivel bajo = de 21 a 40 
puntos  
Nivel regular = de 41 a 60 
puntos  
Nivel alto = de 61 a 80 
puntos  
Nivel superior = de 81 a 
100 puntos 

Motivación 
intrínseca 

Actitud 1, 2 

Ordinal tipo 
Likert. 

Nunca = 1 
Casi nunca = 2 

A veces = 3 
Casi siempre = 4 

Siempre = 5 

Interés propio ante el 
estudio 

3, 4 

Disfrute propio ante el 
estudio 

5, 6 

Autoeficacia 7, 8 

Confianza en sí mismo 9, 10 

Motivación 
extrínseca 

El valor del contenido 11, 12 

Querer notas altas 13, 14 

Los métodos 15, 16 

Material didáctico 
activo 

17, 18 

Medio ambiente 19, 20 

Metas del equipo 1 



 

 
 

 
 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

El aprendizaje 
cooperativo es el uso 
de pequeños grupos 
de forma didáctica en 
los que los alumnos 
colaboran con el fin de 
maximizar su propio 
aprendizaje y el de los 
otros (Johnson et al., 
1999). 

El aprendizaje cooperativo 
será medido en base a un 
cuestionario, con valores 
según la escala de Likert, 
que consiste en 20 ítems 
con 4 dimensiones: 
Interdependencia positiva, 
responsabilidad individual 
y de equipo, interacción 
estimuladora y gestión 
interna de equipo. Esta 
variable presenta 5 
niveles: 
Nivel inferior = de 1 a 20 
puntos  
Nivel bajo = de 21 a 40 
puntos  
Nivel regular = de 41 a 60 
puntos  
Nivel alto = de 61 a 80 
puntos  
Nivel superior = de 81 a 
100 puntos 

Interdependencia 
positiva 

Presentación de 
resultados 

2 

Ordinal tipo 
Likert. 

Nunca = 1 
Casi nunca = 2 

A veces = 3 
Casi siempre = 4 

Siempre = 5 

Compromiso individual 3 

Visión en conjunto 4 

Eficacia del trabajo 5 

Responsabilidad 
individual y de 

equipo 

Integración de los 
trabajos 

6 

Tareas de los 
miembros 

7 

Fomento del 
rendimiento 

8 

Apoyo al rendimiento 9 

Responsabilidad para 
cumplir 

10 

Interacción 
estimuladora 

Estimulación a la 
actividad 

11 

Reconocimiento del 
trabajo 

12 

Discusiones 
ventajosas 

13 

Identificación con el 
equipo 

14 



 

 
 

 
 

Expresión de afecto 15 

Gestión interna 
de equipo 

Planeación de 
estrategias 

16 

División de roles 17 

Propuestas y 
consensos 

18 

Liderazgo y decisiones 19 

Solución cortés de 
problemas 

20 



 

 
 

 
 

Anexo 3. Instrumentos de investigación 

CUESTIONARIO MOTIVACIÓN  

Estimado interno, la presente encuesta es un componente de un proyecto de 

investigación titulado: La motivación y su relación con el aprendizaje cooperativo de 

internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima-2022. 

Asimismo, este servicio es de naturaleza anónima y confidencial, su propósito es 

medir la motivación en esta institución. Por favor responda con la mayor sinceridad 

y claridad posible, lea cuidadosamente y marque usando un aspa (X) sobre el 

recuadro que indique la premisa con la que se identifica en cada parámetro. Muchas 

gracias por su participación. 

Ficha técnica de instrumento 1: 

         Nombre original: Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MLSQ) 

         Autores    : Pintrich y De Groot (1990) 

         Dimensiones   : Motivación intrínseca y motivación extrínseca 

         Baremos      : Nivel inferior = de 1 a 20 puntos, Nivel bajo = de 21 a 40 puntos,     

             Nivel regular = de 41 a 60 puntos, Nivel alto = de 61 a 80 puntos,  

                                     Nivel  Superior= de 81 a 100 puntos 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

           D1: Motivación intrínseca 

1. Tengo una excelente conducta cuando estoy 

recibiendo nuevos aprendizajes. 

1 2 3 4 5 

2. Me siento motivado por aumentar el nivel de mis 

conocimientos. 

1 2 3 4 5 

3. Tengo un interés muy alto en asistir al hospital 

para aprender. 

1 2 3 4 5 

4. Me exijo en los trabajos que se me asignan por 

más complicados que sean. 

1 2 3 4 5 

5. Me siento feliz cuando logro desarrollar mis 

conocimientos. 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

6. Tengo una emoción muy grande cuando consigo 

mis objetivos educativos. 

1 2 3 4 5 

7. Me esfuerzo por recibir conocimientos que me 

servirán para el futuro. 

1 2 3 4 5 

8. Investigo sobre un tema específico para ser el 

primero. 

1 2 3 4 5 

9. Aprender un poco más cada día me hace sentir 

cada vez más feliz. 

1 2 3 4 5 

10. Asumo las tareas difíciles de diferentes casos 

clínicos como un reto personal. 

1 2 3 4 5 

          D2: Motivación extrínseca 

11. Me intereso por diferentes casos clínicos cuando 

el médico u obstetra lo explica correctamente. 

1 2 3 4 5 

12. Me motiva un caso clínico cuando el médico u 

obstetra presenta un tema interesante. 

1 2 3 4 5 

13. Me interesan los casos clínicos que son fáciles 

para tener altas calificaciones. 

1 2 3 4 5 

14. Me gustan los casos clínicos donde el médico u 

obstetra reconoce mi participación. 

1 2 3 4 5 

15. Me esfuerzo cuando el médico u obstetra me 

motiva constantemente a que estudie. 

1 2 3 4 5 

16. Tengo una buena actitud para el estudio cuando 

el médico u obstetra usa tecnologías. 

1 2 3 4 5 

17. Los casos clínicos que más me gustan son 

cuando el médico u obstetra aplica casos 

agradables. 

1 2 3 4 5 

18. Los casos clínicos que me motivan son cuando se 

proyectan videos y fotos. 

1 2 3 4 5 

19. Mi mejor esfuerzo se presenta cuando el médico u 

obstetra premia al mejor interno. 

1 2 3 4 5 

20. Me agradan los casos clínicos donde el médico u 

obstetra nos induce a competir. 

1 2 3 4 5 

 



 

 
 

 
 

CUESTIONARIO APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Estimado interno, la presente encuesta es un componente de un proyecto de 

investigación titulado: La motivación y su relación con el aprendizaje cooperativo 

de internos de obstetricia de un hospital nacional de Lima-2022. 

Asimismo, este servicio es de naturaleza anónima y confidencial, su propósito es 

medir el aprendizaje cooperativo en esta institución. Por favor responda con la 

mayor sinceridad y claridad posible, lea cuidadosamente y marque usando un aspa 

(X) sobre el recuadro que indique la premisa con la que se identifica en cada 

parámetro. Muchas gracias por su participación. 

Ficha técnica de instrumento 2: 

Nombre original : Cuestionario de aprendizaje cooperativo 

Autores   : Guevara (2012) 

Dimensiones :  Interdependencia positiva, Responsabilidad individual y de  

                                   equipo, Interacción estimuladora y Gestión interna de equipo 

Baremos  : Nivel inferior = de 1 a 20 puntos, Nivel bajo = de 21 a 40 puntos, 

                                  Nivel regular = de 41 a 60 puntos, Nivel alto = de 61 a 80 puntos, 

                                  Nivel superior= de 81 a 100 puntos 

 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

           D1: Interdependencia positiva 

1. Conozco los objetivos que hay que conseguir en 

mi equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

2. Fomento el cumplimiento de las tareas de mi 

equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

3. Comparto las metas de mi equipo de trabajo para 

lograr los objetivos. 

1 2 3 4 5 

4. Contribuyo en conseguir los objetivos propuestas 

en mi equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

5. Cumplo en realizar mi tarea individual para mi 

equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

         D2: Responsabilidad individual y de equipo 

6. Me integro al trabajo para cumplir con mi equipo. 1 2 3 4 5 

7. Reviso que nadie realice tareas por duplicado en 

mi equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

8. Fomento el mejor aprendizaje en los integrantes 

de mi equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

9. Apoyo el aprendizaje de los demás integrantes de 

mi equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

10. Entrego a tiempo la tarea que me fue asignada 

por mi equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

          D3: Interacción estimuladora 

11. Motivo a los demás integrantes de mi equipo para 

realizar el trabajo grupal. 

1 2 3 4 5 

12. Reconozco el esfuerzo de cada uno de los 

integrantes de mi equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

13. Participo en las discusiones que se realizan en mi 

equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

14. Me identifico y soy parte integral del equipo de 

trabajo que integro. 

1 2 3 4 5 

15. Expreso afecto y consideración con los 

integrantes de mi equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

           D4: Gestión interna de equipo 

16. Organizamos el trabajo del equipo para obtener 

un mejor aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

17. Elaboramos las tareas y funciones que se 

realizarán en el equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

18. Evaluamos las propuestas de los integrantes del 

equipo de trabajo. 

1 2 3 4 5 

19. Lideramos el equipo de trabajo cualquiera de los 

integrantes. 

1 2 3 4 5 

20. Revisamos los tiempos, actividades y calidad del 

trabajo en equipo. 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

Anexo 4. Certificado de validez de instrumentos 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

Anexo 4. Prueba de Normalidad 

Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov de los datos de la motivación y el aprendizaje cooperativo. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Motivación 0,109 74 0,028 

Aprendizaje 
cooperativo 

0,138 74 0,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

Regla de decisión: 

Si el p≥0,05 se concluye H0 

Si el p<0,05 se concluye H1 

Valor de Kolmogorov-Smirnov = 0,109 y 0,138 
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