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Resumen 

El presente ensayo aborda el aprendizaje cooperativo y la convivencia escolar en los 

estudiantes de séptimo año de educación básica, considerando que el aprendizaje 

cooperativo comprende la estrategia pedagógica clave para fomentar habilidades 

sociales esenciales en la formación integral de los estudiantes y la convivencia escolar 

es un eje fundamental para garantizar ambientes educativos armónicos e inclusivos. El 

objetivo es demostrar cómo el aprendizaje cooperativo contribuye a mejorar la 

convivencia escolar, fomentando relaciones más armónicas, inclusivas y respetuosas 

entre los estudiantes. Se aplicó una metodología de investigación a partir de un enfoque 

mixto, fundamentado en la revisión bibliográfica/documental, y técnicas como 

entrevistas semiestructuradas, encuestas a estudiantes y observación no participante, 

aplicada a 5 docentes y 30 estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Jipijapa; que permitieron una triangulación de información 

teórica, normativa y práctica para garantizar validez científica. Los resultados revelan 

que el aprendizaje cooperativo mejora significativamente la convivencia escolar al 

promover interacciones positivas y reducir los conflictos entre los estudiantes pese a 

limitaciones como la falta de capacitación docente y recursos específicos; las 

actividades cooperativas demostraron ser efectivas para alinear las normativas 

educativas con la práctica pedagógica, aunque se requiere un mayor esfuerzo 

institucional para cerrar las brechas existentes. Concluyéndose que el aprendizaje 

cooperativo es una herramienta esencial para fortalecer la convivencia escolar y 

desarrollar ciudadanos éticos y responsables, su implementación efectiva requiere 

capacitación docente, recursos adecuados y un marco normativo fortalecido, que 

garantice su sostenibilidad y beneficios a largo plazo.  

Palabras claves: aprendizaje - cooperativo, convivencia escolar, educación 

básica. 
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Abstract 

 

This essay addresses cooperative learning and school coexistence in seventh grade students, 

considering that cooperative learning is the key pedagogical strategy to promote essential 

social skills in the integral formation of students and that school coexistence is a fundamental 

axis to guarantee harmonious and inclusive educational environments. The objective is to 

demonstrate how cooperative learning contributes to improve school coexistence, fostering 

more harmonious, inclusive and respectful relationships among students. A research 

methodology was applied based on a mixed approach, based on a bibliographic/documentary 

review, and techniques such as semi-structured interviews, student surveys and non-participant 

observation, applied to 5 teachers and 30 students of the “Isidro Ayora” Basic Education 

School in the city of Jipijapa; which allowed a triangulation of theoretical, normative and 

practical information to guarantee scientific validity. The results reveal that cooperative 

learning significantly improves school coexistence by promoting positive interactions and 

reducing conflicts among students despite limitations such as the lack of teacher training and 

specific resources; cooperative activities proved to be effective in aligning educational 

regulations with pedagogical practice, although a greater institutional effort is required to close 

existing gaps. In conclusion, cooperative learning is an essential tool for strengthening school 

coexistence and developing ethical and responsible citizens; its effective implementation 

requires teacher training, adequate resources and a strengthened regulatory framework to 

ensure its sustainability and long-term benefits.  

 

Keywords: learning - cooperative, school coexistence, basic education
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INTRODUCCIÓN 

Según Pereira y García (2024), consideran que por naturaleza el ser humano tiene la 

necesidad de socializar, convivir y compartir, desde el instante mismo de su nacimiento 

empieza a desarrollar relaciones interpersonales que serán en adelante sus bases para la 

convivencia en la sociedad. De lo expresado por los autores se comprende que, en el contexto 

educativo, los niños se enfrentan a diversas formas de pensar, culturas y patrones de 

comportamiento, algunos similares y otros diferentes a los que experimentan en sus hogares 

o familias; al notar las diferencias de género, raza y capacidades de otros niños, pueden surgir 

comportamientos conflictivos entre ellos, como la falta de respeto, empatía, exclusión, 

aislamiento y dificultades para colaborar en equipo. 

Para Cisneros et al., 2023, “El aprendizaje cooperativo constituye una estrategia 

socializadora que beneficia los aprendizajes, desarrollando habilidades sociales indispensable 

para las exigencias que demanda la sociedad” (p.16); mientras que Zapata y Zapata (2024), 

sostienen que  “La convivencia escolar es un    proceso    social    influido    por    características    

y    actitudes    de    sujetos    educativos, enfatizando la complejidad y la interrelación de 

habilidades sociales” (p.33). Ello explica que los dos aspectos son fundamentales para el 

logro de un desarrollo integral de los estudiantes en el contexto educativo. 

En un contexto más específico, el estudio aborda el caso de la Escuela de Educación 

Básica “Isidro Ayora”, localizada en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador; como 

una oportunidad para analizar el comportamiento de las variables dentro del grupo de 

estudiantes de séptimo año de educación básica, quienes afrontan retos en relación con la 

convivencia escolar, estos problemas se evidencia a través de conflictos interpersonales, débil 

comunicación efectiva y baja colaboración entre compañeros, ocasionando incidencia en los 

resultados del aprendizaje porque no se aplican técnicas de trabajo cooperativo, por tanto, es 

necesario plantear medidas de solución viables para contrarrestar estas dificultades y por el 

contrario fortalecer las relaciones interpersonales que conduzcan a una mejora del ambiente 

escolar, trazando un plan de acción que incluya capacitación docente, diseño de actividades 

cooperativas adaptadas al contexto escolar y evaluación continua de los resultados obtenidos; 

es por ello que en el presente ensayo, se plantea como objetivo demostrar cómo el aprendizaje 

cooperativo como una metodología pedagógica contribuye a la mejora de la convivencia 

escolar. 
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El alcance de esta obra es indagar cómo las estrategias de aprendizaje cooperativo 

impactan en el ambiente de aula y en las relaciones interpersonales entre los alumnos del 

Séptimo Año Básico de la Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”, a fin de evidenciar 

los beneficios pedagógicos y sociales que resultan de la aplicación de esta metodología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del salón de clase, además de plantear herramientas 

prácticas para su aplicación en el contexto escolar; por tanto, la idea a defender en este ensayo 

radica en que el aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento académico y constituye una 

estrategia clave para fortalecer la convivencia escolar, promoviendo valores como la 

solidaridad, la empatía y el respeto mutuo entre los educandos. 

Este estudio resalta su relevancia desde los ámbitos social, profesional y científico. 

En el plano social, comprende un aporte como medida de solución a fin de reducir conflictos 

escolares y el fomento de una cultura de paz; desde lo profesional, constituye una estrategia 

pedagógica innovadora y efectiva que sirve para la mejora del proceso de enseñanza de los 

docentes; y desde el ámbito científico, contribuye a la comunidad científica con bases teóricas 

que sustenta esta metodología activa de enseñanza, con su impacto basado en la evidencia 

científica que mejoran la dinámica escolar. Por lo cual, este trabajo permite comprender la 

relación entre aprendizaje cooperativo y convivencia escolar mediante acciones concretas que 

optimizan a ambas variables. 

La estructura de este ensayo se encuentra distribuida en tres componentes principales: 

introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se orienta al lector sobre el tema de 

investigación, se plantea el objetivo, alcance, tesis o idea a defender, la relevancia social, 

profesional y científico de la misma; en el desarrollo, se analizan los fundamentos teóricos 

del aprendizaje cooperativo, posteriormente se realiza una revisión bibliográfica de estudios 

previos realizado por otros investigadores y que evidencian su impacto positivo en la 

convivencia escolar, posteriormente se realiza un análisis diagnóstico de la Escuela de 

Educación Básica “Isidro Ayora” destacando sus retos y oportunidades; finalmente, en las 

conclusiones se presentan argumentos escuetos respecto a  la importancia de implementar 

estrategias de aprendizaje cooperativo como una solución integral del rendimiento académico 

como la convivencia escolar. 
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DESARROLLO 

El presente ensayo aborda el tema “El Aprendizaje Cooperativo y la Convivencia 

Escolar de los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica”, considerando que dentro 

de la realidad del contexto académico a diario se viven conflictos entre estudiantes que se 

originan dentro de las instituciones educativas, independientemente de la condición social, 

religión, sexo, preferencias políticas; por ello, los docentes requieren trabajar de manera ardua 

por erradicar estos problemas con un mejor clima en el aula, mejores relaciones entre los 

estudiantes, a través del fomento del trabajo cooperativo. En este sentido, la idea a defender 

en este ensayo es que el aprendizaje cooperativo no solo mejora el rendimiento académico, 

sino que también constituye una estrategia clave para fortalecer la convivencia escolar, 

promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y el respeto mutuo 

El análisis de este problema a nivel general se lo realiza desde la realidad jurídica 

circundante establecida en un marco normativo que regula el derecho a la educación y la 

convivencia pacífica dentro de los entornos escolares; en el caso de Ecuador, existe la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su Reglamento General que buscan garantizar 

el derecho de los estudiantes a una educación inclusiva, libre de violencia, y que fomente 

valores de cooperación y respeto mutuo. Donde el aprendizaje cooperativo se alinea con este 

marco a fin de promover dinámicas de trabajo en equipo que respeten los derechos de los 

estudiantes; además, el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 37, refuerza la 

obligación de las instituciones educativas de crear ambientes que protejan la dignidad y los 

derechos de los niños y adolescentes.  

A partir de este derecho legal, las instituciones educativas deben implementar 

metodologías sustentadas en el aprendizaje cooperativo, no solo para mejorar el desempeño 

académico, sino también para cumplir con las disposiciones legales que exigen ambientes 

escolares respetuosos y participativos. 

La conciencia jurídica, referida como el entendimiento de los estudiantes sobre sus 

derechos y deberes dentro de un entorno escolar que permite comprender y practicar 

conceptos jurídicos fundamentales como el respeto por los derechos de los demás, la 

responsabilidad compartida y la resolución pacífica de conflictos (Delgadillo, 2023). Este 

criterio confronta la realidad del estudiantado en las Instituciones Educativas, dado que no es 

muy conocida como metodología de trabajo, los alumnos la asimilan de manera empírica con 
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la guía del docente, sin embargo, a través de estas actividades colaborativas, los estudiantes 

desarrollan mayor sensibilidad hacia los principios de equidad y justicia, lo que contribuye a 

una convivencia más democrática y respetuosa, ayudando a que los estudiantes internalicen 

normas sociales y legales, fortaleciendo su rol como ciudadanos responsables. 

La cultura jurídica abarca los valores, creencias y actitudes que los estudiantes poseen 

con relación al derecho y su aplicación habitual en la vida, en el contexto escolar, el 

aprendizaje cooperativo puede modelar la cultura jurídica al enseñar a solucionar problemas 

colectivos de manera dialogada, respetando normas grupales y el bienestar común (Sánchez, 

2020). Es decir, que el aprendizaje cooperativo provoca en los estudiantes una cultura jurídica 

asentada en el respeto, la solidaridad y el cumplimiento de las normas, fomentando valores 

que mantienen la convivencia escolar dentro del salón de clase. 

Esta investigación se fundamenta a partir de las posturas teórica, filosófica y 

doctrinaria. Desde el nivel teórico, se citan los preceptos de la “Teoría del Aprendizaje 

Social” propuesta por Albert Bandura (1977), quien afirma que las personas consiguen 

conocimiento y adoptan comportamientos a través de la observación de las acciones que 

realizan los demás dentro de sus contextos sociales. Es decir, que el aprendizaje cooperativo 

proporciona la interacción entre los alumnos, lo que robustece las habilidades sociales como 

la empatía, resolución de conflictos y comunicación efectiva, que, aprendidas mediante la 

observación e imitación, contribuyen a una convivencia armónica en el salón de clase. 

Otra postura teórica analizada son los preceptos contenidos en la “Teoría 

Sociocultural” propuesta por Lev Vygotsky (1934/1978), quien argumenta que el aprendizaje 

cooperativo proviene de una naturaleza social y ocurre dentro de un contexto de interacción 

con los demás; es decir, que los estudiantes trabajan en su zona de desarrollo próximo, donde 

compañeros o adultos más avanzados les ayudan a alcanzar mejora niveles de conocimiento 

y habilidades, a partir de este concepto, es donde se fomenta el respeto mutuo y la 

interdependencia de los alumnos como medida de fortalecimiento de la convivencia escolar. 

Y, la “Teoría de la Interdependencia Social” de Morton Deutsch (1949), ampliada por 

David y Roger Johnson (1989), que sostiene que los resultados del grupo dependen de la 

manera en que las personas perciben su interdependencia en la obtención de metas 

compartidas. Ello, relacionado con el aprendizaje cooperativo, explica que los educandos 

comprenden que el éxito del grupo depende del esfuerzo de cada miembro, por lo que es 
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necesario fomentar el trabajo en equipo, la corresponsabilidad y la inclusión en el ambiente 

escolar. 

De lo descrito por los autores, se discute que a partir la perspectiva teórica, las 

corrientes de aprendizaje cooperativo, como las propuestas por Johnson y Johnson (1999) y 

Vygotsky (1978), son las que más guardan relación con los principios consignados en el 

marco jurídico ecuatoriano que promueve una educación inclusiva, y estas teorías proponen 

que el aprendizaje colaborativo fomenta habilidades académicas y desarrolla competencias 

sociales que fortifican la convivencia escolar, lo que se relaciona con el marco de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que exige espacios educativos libres de 

discriminación y violencia, con particularidades de aprendizaje de interdependencia social 

para abordar una mejor convivencia escolar centrada en la colaboración y el éxito del grupo. 

Así mismo, se estudia las variables desde una postura filosófica, sustentado en el 

pensamiento del “Humanismo Educativo” propuesto por Carl Rogers (1961), que plantea que 

la educación debe centrarse en el estudiante, promoviendo un aprendizaje activo, libre y 

colaborativo. Ello se concibe como un aprendizaje que fomenta el desarrollo personal y 

emocional defendiendo la convivencia escolar en un marco de respeto a las individualidades 

y aplacar un ambiente de mutuo apoyo. Además, el pensamiento del “Pragmatismo 

Educativo” de John Dewey (1916), quien arguye que la educación debe ser un proceso de 

interacción social en el que los educandos asimilen conocimiento mediante el trabajo en 

equipo a fin de resolver problemas prácticos en cooperación y convivencia para prepararlos 

como ciudadanos activos y responsables dentro de la sociedad. 

En el ámbito filosófico, las posturas de Carl y John Dewey, contrastan con los desafíos 

que enfrenta la realidad jurídica en contextos educativos donde la convivencia escolar se 

encuentra amenazada por problema como el acoso y la falta de respeto, de esta manera la 

incorporación de los principios filosóficos en el diseño normativo refuerzan la conexión entre 

la ética y el derecho; en Ecuador, la LOEI es vista como un marco regulador y no como un 

reflejo práctico de estas filosofías que buscan formar individuos conscientes de su 

responsabilidad social.  

Desde una postura doctrinaria, se reflexiona los principios del “Constructivismo 

Educativo” propuesto por Jean Piaget (1950), quien plantea el aprendizaje como un proceso 

activo en el que los educandos cimentan el conocimiento por medio de la interacción con el 



6 

 

medio y las demás personas. En este sentido, el aprendizaje cooperativo permite estas 

interacciones entre los estudiantes y les ayuda a reflexionar sobre sus ideas, aceptar otras 

perspectivas y mejorar la convivencia escolar. De la misma manera, se considera el 

pensamiento de la “Educación para la Paz” propuesto por María Montessori (1949), quien 

sostiene que la educación debe preparar a los niños para una vida en armonía, avivando la 

colaboración y el mutuo respeto; esto indica que desde este precepto el aprendizaje 

cooperativo enseña a que los alumnos trabajen juntos de manera pacífica, reforzando valores 

como la tolerancia y la solidaridad, esenciales para una convivencia efectiva. 

Las doctrinas educativas y jurídicas que destacan la relevancia de la igualdad de 

oportunidades y la justicia social, como los pensamientos de Piaget y Montessori, aluden que 

el aprendizaje cooperativo es una herramienta clave para alcanzar objetivos en el entorno 

escolar; que ayuden a evaluar la realidad jurídica, pues las normativas como el Código de la 

Niñez y Adolescencia, refuerzan el derecho de los estudiantes a recibir una educación 

equitativa y de mutuo respeto; no obstante, es preciso contrastar este propósito con la 

implementación práctica en los salones de clases, pues las desigualdades estructurales 

dificultan la efectividad de estas políticas. 

El análisis teórico-conceptual permite estar al tanto de la significancia del aprendizaje 

cooperativo como herramienta pedagógica de gran potencial para mejorar la convivencia 

escolar entre los alumnos, a través de la colaboración y el trabajo en equipo (Capa et al., 

2024). Es decir, esta metodología fomenta el desarrollo académico, fortalece las relaciones 

interpersonales, promueve un ambiente escolar inclusivo y armónico; por ello, a 

continuación, se presenta una compilación de la evidencia teórica que respalda la necesidad 

de implementar estrategias de aprendizaje cooperativo como una solución integral a los retos 

de convivencia escolar que enfrentan los educandos. 

Como explica Menéndez (2020), el aprendizaje cooperativo es una metodología 

pedagógica que promueve la interacción positiva entre los estudiantes mediante la aplicación 

de actividades estructuradas en grupo, donde el éxito de cada alumno está intrínsecamente 

ligado al éxito del grupo. Efectivamente, esta metodología mejora el aprendizaje académico, 

desarrolla habilidades sociales, promueve la comunicación efectiva, fomenta la resolución de 

conflictos, desarrolla habilidades de convivencia y aviva un ambiente de respeto y 

comprensión mutua. 
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Características del aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje colaborativo comprende la realización de actividades en grupo donde 

se requiere de la participación y colaboración que trascienden a nivel académico y en las 

relaciones socioafectivas, por tanto, Mosquera y Ochoa (2020), plantean las siguientes 

particularidades:  

 

Nota: Características del aprendizaje cooperativo. Fuente: Mosquera y Ochoa (2020). 

Ventajas del aprendizaje cooperativo 

Los autores Mosquera y Ochoa (2020), tambien hacen referencia a las ventajas del 

aprendizaje cooperativo, de donde explican las siguientes:  

• Los miembros del grupo dependen unos de otros para alcanzar los objetivos. 
El éxito de uno está vinculado al éxito del grupo.

Interdependencia positiva

• Aunque se trabaja en equipo, cada miembro tiene tareas y responsabilidades 
individuales que debe cumplir.

Responsabilidad individual y grupal

• Los estudiantes deben comunicarse y colaborar activamente entre sí para 
resolver problemas, lo que facilita el intercambio de ideas y la reflexión 
conjunta.

Interacción cara a cara

• Se promueve el desarrollo de habilidades de comunicación, liderazgo, 
resolución de conflictos y toma de decisiones dentro del grupo.

Habilidades sociales

• Aunque se puede evaluar el trabajo del grupo como un todo, también se 
debe valorar el aporte individual de cada miembro para asegurar que todos 
participen activamente.

Evaluación grupal e individual
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Nota: Ventajas del aprendizaje cooperativo. Fuente: Mosquera y Ochoa (2020). 

De lo antes descrito, se comprende eta metodología se traduce en una estrategia 

educativa que enfatiza la colaboración estudiantil para lograr metas de aprendizaje 

compartidas, al emplear este modelo los alumnos aprenden a organizarse en grupos reducidos 

para resolver problemas, distribuyendo responsabilidades y colaborando entre sí para 

fomentar la interacción social, el respeto mutuo y el desarrollo de habilidades interpersonales 

que facilitan la adquisición de conocimientos. 

Impacto del aprendizaje cooperativo en la convivencia escolar 

Como señala Slavin (2011), “Los escolares que participan en actividades cooperativas 

muestran una mayor empatía hacia sus compañeros, una disminución en los comportamientos 

agresivos y conflictos interpersonales” (p.31). Tiene un impacto profundo en la convivencia 

escolar cultivando una cultura de asistencia y respeto entre los estudiantes; al implementar 

métodos de trabajo, los alumnos aprenden a comunicarse de manera efectiva, expresar sus 

ideas, escuchar a los demás, mejorar su interacción social y fortalecer lazos de tolerancia, 

desarrollando habilidades de empatía, rendimiento individual, reduce el aislamiento, refuerza 

el sentido de pertenencia, favorece un clima escolar positivo y el éxito académico. 

Por su parte Monge y Gómez (2021), sostienen que “la convivencia escolar incluye la 

interrelación de personas, las maneras de relacionarse entre ellas, lo que en el contexto 

educativo determina la calidad y condición de vida al interior de las instituciones educativas” 

Mejora la motivación y la participación de los estudiantes.

Fomenta el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

Aumenta el aprendizaje profundo al promover la discusión y el análisis de temas desde 
diferentes perspectivas.

Favorece la inclusión, ya que los estudiantes con distintos niveles de habilidad pueden 
aprender unos de otros.

Este enfoque se utiliza tanto en contextos educativos como en entornos laborales y de 
formación profesional para fortalecer el trabajo en equipo y mejorar los resultados de 
aprendizaje colectivo.
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(p.15). Los autores destacan que la convivencia escolar va más allá de las formas en que sus 

miembros se relacionan, el ambiente de respeto y cooperación y la calidad educativa, porque 

un entorno armónico favorece el aprendizaje, el éxito educativo y el bienestar general dentro 

de las instituciones. 

En América Latina, la convivencia escolar ha sido un tema clave en los últimos años, 

registrando un incremento en el número de denuncias sobre problemas dentro de las 

comunidades educativas, en Chile las denuncias remontaron un 58% en la última década 

(Moya, 2020). Así mismo, se conoce a través de investigaciones realizadas en Argentina, 

Colombia y México que la convivencia escolar se ha fortalecido a través de diversas 

metodologías, subrayando la importancia de la resolución pacífica de conflictos y la 

participación estudiantil. Esto explica que, el aprendizaje cooperativo ha surgido como una 

estrategia eficaz para optimizar la convivencia escolar, porque promueve la colaboración, 

empatía y desarrollo social, mostrando impactos positivos en la cohesión social y el 

rendimiento académico. 

En Ecuador, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Educación 

(2021), ente regulador del sistema educativo, “La sociedad, las familias y el Estado 

ecuatoriano perciben con preocupación el deterioro de la convivencia en las instituciones 

educativas, que se expresa a través de actos de violencia, consumo y distribución de drogas” 

(p.42). Esta realidad, se traduce en un problema con riesgos psicosociales que afectan el 

derecho a la educación de la población escolar, por lo que resulta primordial proteger de 

manera integral a los niños y adolescentes a fin de implementar una política de convivencia 

escolar para que los alumnos creen un entorno de paz, armonía, seguridad y protección junto 

a los miembros de la comunidad educativa. 

Para mejorar la convivencia escolar mediante el uso del aprendizaje cooperativo en los 

estudiantes de séptimo año de educación básica, es necesario utilizar enfoques pedagógicos 

que favorezcan el trabajo en equipo, promover actividades colaborativas que provoquen el 

respeto mutuo, la resolución de conflictos y el desarrollo de habilidades socioemocionales, 

apoyado en la capacitación continua a los docentes que les permita aplicar las estrategias de 

manera eficaz y así lograr un aprendizaje con mejor convivencia, involucrando a las familias 

en el proceso educativo. 
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La comunidad educativa debe asumir el compromiso de mantener un clima agradable 

y cuidadoso entre el personal docente, las familias y demás colaboradores del establecimiento 

educativo; para ello es importante brindar la debida capacitación al personal y establecer un 

Plan de Convivencia o Código de Convivencia que estipule las normas y estrategias para la 

sana convivencia social de la comunidad educativa en un marco de respeto y equidad (Martín, 

2020).  De esta manera se busca fortalecer la comunicación y el desarrollo social, psicológico 

y cognitivo de los educados, pese a que en ocasiones puede darse el caso que los estudiantes y 

padres de familia no están al tanto de las normas establecidas en el código de convivencia de 

las IE lo que genera ausencia de conocimiento y efectividad en la aplicación de dichas normas. 

La Convivencia escolar en el aula de clases es un factor que el docente diariamente 

puede observar y desarrollar de maneras diferentes entre docente y estudiante, pero 

mayormente entre alumnos, quienes participan dentro de un ambiente escolar:  

Para los profesores, constituye una importante preocupación la tarea de educar, logar 

adecuado un nivel de orden necesario para que los estudiantes se instruyan y formen 

dentro de un contexto que guarde un adecuado funcionamiento y de esta manera se 

logre alcanzar el cumplimiento de los objetivos trazados en el período de 

escolarización; referidos al aprendizaje de contenidos y destrezas académicas (García y 

Ferreira, 2005).  

La evidencia científica ha encontrado en el aprendizaje cooperativo una herramienta 

ideal que permite a los estudiantes el desarrollo de diferentes habilidades en el desarrollo de 

las clases fomentando principios y valores esenciales para la convivencia social, ello, incide 

positivamente sobre las actitudes, trabajos y rendimientos en el ámbito escolar y la vida diaria, 

convirtiéndose en un ser humano inclusivo, con liderazgo y con capacidad para promover el 

trabajo en equipo. 

De acuerdo con el enfoque educacional constructivista, el conocimiento se construye 

activamente por los estudiantes a través de la interacción con su entorno y con los demás, por 

ello, puede relacionarse de manera efectiva con el tema de la convivencia escolar y el 

aprendizaje cooperativo. Según Ortiz (2015), afirma que existe un pensamiento equivocado 

respecto al enfoque constructivista, asumiendo que el docente no tiene una intervención directa 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo que algunos denominan: construcción del 

conocimiento, dejando al estudiante trabajar con los insumos y material propuesto. Por el 
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contrario, este enfoque avoca la interacción entre el docente y sus estudiantes en un espacio de 

intercambio dialectico de conocimientos de ambas partes para llegar a una síntesis productiva 

donde los contenidos generan un aprendizaje significativo. 

Un estudio realizado a 58 estudiantes del centro de educación básica especial de la 

ciudad de Ucayali, del nivel primario. Reveló los siguientes resultados: 

El 50% de los estudiantes se ubicaron en un nivel de “inicio” y el otro 50% en un nivel 

“en proceso”; después de la aplicación de la estrategia del trabajo cooperativo se 

registró una diferencia significativa, logrando que el 100% de los alumnos adquieran 

un nivel de logro previsto; por ello se concluye que el trabajo cooperativo es viable para 

mejorar el aprendizaje significativo en los educandos. (Salcedo et al.,2022) 

En un estudio realizado por Lago et al. (2015), donde se analizaron documentos 

relacionados a la etapa de introducción del programa Cooperar para Aprender y/o Aprender a 

Cooperar, los resultados refieren que el fomento de valores, actitudes y habilidades pro-sociales 

en los alumnos mejoran de la convivencia en el aula, entre ellos destacan:  

 

Diseño de investigación jurídica  

La presente investigación se plantea desde un enfoque mixto, porque combina 

elementos cualitativos y cuantitativos, desde el enfoque cualitativo se analiza la normativa legal 

y las doctrinas relacionadas con el aprendizaje cooperativo y la convivencia escolar.  

Se incrementa considerablemente 
la participación y la motivación 
del alumnado para la realización 
de las diferentes actividades 
propuestas para el grupo. 

Se promueve entre los alumnos un 
mayor número de relaciones 
positivas, y consecuentemente 
mejora el conocimiento mutuo. 

Se respetan más, se establecen 
lazos de ayuda mutua y se amplían 
los círculos de amigos. 

Se desarrollan más valores y 
actitudes vinculadas con los 
procesos inclusivos de aquellos 
alumnos con más riesgo de 
exclusión. 

Se potencia la creación de un 
ambiente de aula más cálido, rico 
y productivo. 

Se consigue cohesionar los grupos



12 

 

Se utiliza una investigación de tipología exploratoria, descriptiva y explicativa, en su 

fase exploratoria se identifica la manera de emplear el aprendizaje cooperativo en concordancia 

con el marco normativo ecuatoriano; desde el enfoque descriptivo se caracterizan las prácticas 

educativas relacionadas y su nivel de incidencia en la convivencia escolar de los alumnos; y en 

la fase explicativa se establece la manera de implementar las metodologías activas y cómo éstas 

contribuyen al cumplimiento de normativas legales y la mejora de la convivencia de los 

alumnos en el salón de clase. 

La población objetivo está compuesta por 30 estudiantes, 5 docentes y 1 autoridad 

escolar; esto asegura una representación suficiente para obtener información relevante y 

contrastar los hallazgos con el marco normativo. 

Se aplicaron técnicas e instrumentos para el proceso de recopilación de datos; entre las 

técnicas se utilizó la revisión documental para analizar leyes, reglamentos y doctrinas 

relacionadas con el aprendizaje cooperativo y la convivencia escolar, tales como: Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI), el Código de la Niñez y Adolescencia y tratados 

internacionales en materia de educación y derechos humanos de niñas y niños. Se efectuó una 

entrevista semiestructurada a docentes y la autoridad educativa a fin de recabar su percepción 

sobre las dinámicas cooperativas en el aula y su impacto en la convivencia; además, se 

aplicaron encuestas a los estudiantes para obtener su percepción sobre la convivencia escolar 

antes y después de implementar actividades cooperativas; finalmente, se realizó una 

observación no participante en el salón de clase, lo que permitió registrar las dinámicas de 

trabajo colaborativo y sus efectos en la interacción estudiantil. 

El punto de partida de este proceso investigativo inició con la definición del problema 

jurídico donde se vincula claramente el aprendizaje cooperativo con la convivencia escolar; 

guiado por la pregunta de investigación ¿Cómo contribuye el aprendizaje cooperativo a la 

convivencia escolar en el marco del derecho a la educación inclusiva en séptimo año de 

educación básica? 

La recolección de información se llevó a cabo en varias etapas: se inició con la 

exhaustiva revisión de fuentes secundarias, como leyes, reglamentos, investigaciones previas 

y teorías educativas y jurídicas; luego se aplicaron los instrumentos de investigación 

previamente diseñados (entrevistas a docentes y autoridades), encuestas a estudiantes y la 

observación no participante en el salón de clase. 
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Una vez culminada la etapa de recolección de datos, se procedió al análisis e 

interpretación de estos, cabe indicar que la información cualitativa recabada mediante 

entrevistas, observaciones y documentos legales se analizó con el uso de técnicas de 

codificación temática para identificar patrones y relaciones normativas; mientras que los datos 

cuantitativos provienen de los resultados obtenidos en las encuestas y se procesaron mediante 

estadísticas descriptivas y análisis comparativos. 

Para garantizar la validez científica y jurídica, se empleó una triangulación 

metodológica, combinando datos cualitativos y cuantitativos con el análisis normativo. 

Además, se someterán los hallazgos a la revisión de expertos en derecho educativo y pedagogía, 

asegurando la solidez y la relevancia del argumento. 

Resultados de investigación  

En la Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora” de la ciudad de Jipijapa-Ecuador, 

una vez aplicada la investigación fundamentada en sus métodos, técnicas e instrumentos, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

La revisión documental permitió identificar la base normativa que sustenta el 

aprendizaje cooperativo como un medio para garantizar el derecho a la educación inclusiva y 

promover la convivencia escolar, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el 

Código de la Niñez y Adolescencia destacan la obligación que tienen las instituciones 

educativas para promover prácticas pedagógicas inclusivas, participativas y respetuosas. Sin 

embargo, los documentos revisados revelan una brecha entre los principios enunciados en las 

normativas y su implementación efectiva en las aulas; pues, pese a que existen directrices 

claras, su aplicación es limitada debido a la falta de recursos y programas de formación docente 

que fortalezcan este tipo de prácticas pedagógicas. 

Las entrevistas aplicadas a docentes y la autoridad institucional revelaron que existe 

una percepción positiva sobre el aprendizaje cooperativo y su impacto es visto como positivo 

sobre la convivencia escolar, pues la mayoría de entrevistados concordó en que las dinámicas 

promueven el respeto interpersonal, la comunicación y la resolución pacífica de conflictos. No 

obstante, se evidencia una alta carencia de formación en el manejo y aplicación de herramientas 

pedagógicas para su implementación sistemática, ya que los educadores de la institución en su 

mayoría reportan que necesitan apoyo con jornadas de capacitación relacionadas al uso de 
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recursos pedagógicos a fin de integrar plenamente el aprendizaje cooperativo en sus prácticas 

diarias. 

Por su parte, los estudiantes a través de las encuestas aplicadas calificaron que el 

impacto de estas actividades es positivo, ya que antes de la implementación de actividades 

cooperativas en el aula, un 60% de alumnos manifestó que los conflictos eran frecuentes en el 

aula, y que después de la intervención, esta cifra disminuyó al 25%. Así mismo, el 80% de los 

alumnos indicó sentirse más integrado y respetado por sus compañeros, luego de participar en 

actividades de aprendizaje cooperativo, en efecto, estos resultados comprueban que esta 

metodología pedagógica mejora la interacción social, contribuye al cumplimiento del derecho 

y genera un ambiente educativo más armónico. 

La observación no participante aplicada en el salón de clases demostró que las 

dinámicas de aprendizaje cooperativo que los docentes implementaron en el aula promueven 

un entorno participativo e inclusivo, permitiendo identificar mejoras significativas en la 

interacción entre los educandos sobre todo en lo que respecta al trabajo en equipo, respeto y 

apoyo mutuo. Sin embargo, se observó que en algunos casos las actividades carecían de una 

estructura clara, lo que generaba dificultades para mantener el enfoque y la colaboración 

efectiva; esto revela la necesidad de capacitación docente para diseñar y dirigir actividades 

cooperativas que maximicen sus beneficios. 

Propuesta de solución 

En base al diagnóstico realizado en el presente ensayo, se plantea que para abordar la 

relación entre el aprendizaje cooperativo y la convivencia escolar de los estudiantes de Séptimo 

año de Educación Básica, se propone un plan de acción que integre estrategias pedagógicas 

innovadoras, formación docente, involucramiento comunitario y alineación normativa a fin de 

fortalecer las habilidades de cooperación y mejorar las relaciones interpersonales en el aula, 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos educativos establecidos en la normativa 

ecuatoriana. 

Actividad 1: Diseño e Implementación de un Programa de Aprendizaje Cooperativo 

Objetivo  Estrategias Indicadores 
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Promover prácticas 

pedagógicas 

colaborativas que 

mejoren la 

interacción entre 

estudiantes y 

fomenten una 

convivencia escolar 

armónica. 

• Diseñar y ejecutar un programa piloto en 

séptimo año, basado en dinámicas 

cooperativas como el aprendizaje por 

proyectos, juegos educativos y grupos de 

trabajo colaborativo. 

• Implementar actividades que promuevan 

la empatía, el respeto y la resolución 

pacífica de conflictos, alineadas con las 

teorías de Johnson y Johnson (1999) y 

Vygotsky (1978). 

• Establecer metas claras de aprendizaje 

académico y social en cada actividad, 

asegurando que todos los estudiantes 

participen activamente. 

Incremento en la 

percepción 

positiva de la 

convivencia 

escolar y mejora 

de las habilidades 

sociales de los 

estudiantes, 

medido mediante 

encuestas y 

observaciones. 

Actividad 2: Capacitación y Acompañamiento Docente 

Proveer a los 

docentes las 

herramientas 

pedagógicas 

necesarias para 

implementar 

eficazmente el 

aprendizaje 

cooperativo. 

• Desarrollar talleres y seminarios sobre 

metodologías de aprendizaje 

cooperativo y gestión de grupos en el 

aula. 

• Proveer guías prácticas y recursos 

pedagógicos que incluyan ejemplos 

concretos de actividades cooperativas. 

• Establecer un sistema de 

acompañamiento continuo, mediante 

asesorías personalizadas y observación 

en el aula para retroalimentar y mejorar 

las prácticas docentes. 

Incremento en la 

confianza y 

competencia de 

los docentes para 

aplicar estrategias 

cooperativas, 

evaluado a través 

de encuestas y 

entrevistas. 

Actividad 3. Fortalecimiento de la Participación Estudiantil y Familiar 

Involucrar a los 

estudiantes y sus 

familias en el 

proceso de 

aprendizaje 

cooperativo, 

reforzando los 

valores de 

• Realizar actividades extracurriculares 

cooperativas como ferias educativas, 

competencias deportivas y proyectos 

comunitarios. 

• Organizar talleres para padres, 

enfocados en estrategias para fomentar la 

convivencia y el aprendizaje 

colaborativo en el hogar. 

Mayor 

participación de 

las familias en 

actividades 

escolares y una 

percepción 

positiva sobre su 

impacto en la 
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convivencia también 

en el hogar. 

convivencia 

estudiantil, 

evaluada 

mediante 

encuestas y 

entrevistas. 

Actividad 4. Monitoreo y Evaluación de Impacto 

Asegurar la 

sostenibilidad y 

eficacia del 

programa mediante 

un sistema de 

evaluación continua. 

• Diseñar instrumentos de monitoreo que 

midan el progreso en las habilidades 

cooperativas, la convivencia escolar y el 

rendimiento académico. 

• Realizar reuniones periódicas con 

docentes, estudiantes y familias para 

analizar los resultados y ajustar el 

programa según las necesidades 

identificadas. 

Datos 

consistentes que 

evidencien 

mejoras en la 

convivencia 

escolar y la 

participación 

activa en las 

dinámicas 

cooperativas. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de la revisión bibliográficas realizado revela que el aprendizaje cooperativo 

constituye una herramienta efectiva para mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes 

de séptimo año de educación básica, debido a su relación causa-efecto de las actividades 

cooperativas y la manera en que fortalecen habilidades sociales como la empatía, el respeto y 

la resolución de conflictos, que son esenciales para un ambiente escolar armónico, influyendo 

en las relaciones interpersonales de los estudiantes y validan la idea de que el aprendizaje 

cooperativo no solo mejora el desempeño académico, sino también el clima social del aula. 

En relación con el análisis de los sistemas normativos vigentes, las doctrinas educativas 

y los datos empíricos, demuestran que las normativas ecuatorianas, como la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), ofrecen un marco adecuado para fomentar prácticas de 

aprendizaje cooperativo. No obstante, la implementación práctica enfrenta limitaciones, debido 

a problemas como la falta de recursos y capacitación a los docentes, evidenciando la necesidad 

de fortalecer la alineación entre las políticas educativas y las estrategias pedagógicas para 

garantizar su efectividad. 

La convivencia escolar no solo es un derecho fundamental de los estudiantes, sino 

también una condición indispensable para el aprendizaje significativo, por ello, las dinámicas 

cooperativas permiten crear un entorno inclusivo y participativo, disminuyendo los conflictos 

y mejorando las relaciones interpersonales, de esta manera se logra fortalecer la convivencia 

escolar mediante la implementación de estrategias pedagógicas y acorde a las normativas que 

promuevan la formación de ciudadanos éticos y responsables desde el entorno educativo. 

En la Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora” de la ciudad de Jipijapa-Ecuador, la 

implementación de actividades de trabajo cooperativo mejorar la convivencia escolar de los 

alumnos de Séptimo Año Básico, y les permite sentar las bases para un cambio sostenible en 

la cultura educativa al integrar estrategias pedagógicas y participación comunitaria que ayudan 

a crear un entorno escolar que fomenten el aprendizaje colaborativo y la convivencia armónica, 

cumpliendo con los principios de equidad e inclusión establecidos en las normativas 

educativas. 
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