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RESUMEN	  

El   aprendizaje   cooperativo   es   una   es-‐‑	  
trategia  pedagógica  en  la  cual  los  estu-‐‑	  
diantes   trabajan   en   subgrupos   peque-‐‑	  
ños   dentro   de   un   grupo   grande.   Esta  	  
técnica  permite  potenciar  una  serie  de  	  
procesos   cognitivos   superiores   como   el  	  
análisis,  la  resolución  de  conflictos  y  el  	  
razonamiento   matemático   entre   otros.  	  
El   profesor   actúa   como   un   mediador  	  
del  proceso  enseñanza  aprendizaje.     La  	  
metodología   utiliza   técnicas   que   pue-‐‑	  
den   ayudar   a   la   enseñanza   en   aulas  	  
con   grupos   numerosos   de   estudiantes,  	  
siempre  y  cuando  se  dé  un  cambio  en  	  
la  mentalidad   del   docente   y   un   ade-‐‑	  
cuado   apoyo   institucional;   además,   fa-‐‑	  
vorece   la   adquisición   de   aprendizajes  	  
significativos  y  promueve  que  el   estu-‐‑	  
diante  participe  activamente  en  el  pro-‐‑	  
ceso  enseñanza  aprendizaje.	  

	  
INTRODUCCIÓN	  
En   nuestro   sistema   de   enseñanza  	  
es   común   trabajar   en   clases   con  	  
grupos  numerosos  de   alumnos,   lo  	  
cual   va   en   detrimento   de   la   rela-‐‑	  
ción  docente-‐‑estudiante   y   la   estu-‐‑	  
diante-‐‑estudiante,   ambas  muy   im-‐‑	  
portantes   en   el   proceso   de   ense-‐‑	  
ñanza-‐‑aprendizaje.      Los      educan-‐‑	  
dos,   objetos   de   este   proceso,   se  	  
convierten   prácticamente   en   depo-‐‑	  
sitarios  de   información,   la   cual   en  	  
la  mayoría  de  los  casos  no  es  signi-‐‑	  
ficativa  para  ellos  por  lo  que  se  les  	  
dificulta  su  aprehensión.	  
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Existe   una  metodología   pedagógi-‐‑	  
ca  que,  aunque  no  es  nueva,  podría  	  
resultar  de  utilidad  para   facilitar   la  	  
construcción  de   conocimientos  por  	  
parte   de   nuestros   alumnos.   Esta  	  
metodología,   llamada   aprendizaje  	  
cooperativo,  promueve  en   los  estu-‐‑	  
diantes   alcanzar   zonas  de  desarro-‐‑	  
llo  próximo  y  convierte  al  docente  	  
en  un  mediador.	  

El   aprendizaje   cooperativo   (AC)   es  	  
una   estrategia   metodológica   cen-‐‑	  
trada  en  el  estudiante  que  reconoce  	  
la   importancia   del   contexto   socio-‐‑	  
cultural  del  aprendiz.  Se  basa  en  un  	  
trabajo  en  equipo  más  que  en  gru-‐‑	  
po,     donde      el      avance      individual  	  
conlleva   a   un   avance   del   grupo   y  	  
sus   miembros   se   ayudan   mutua-‐‑	  
mente  para  lograr  metas  conjuntas.	  

El  AC      favorece   el   desarrollo   de  	  
conflictos   cognitivos   al   fomentar  	  
un   ambiente   de   cooperación   don-‐‑	  
de   el   estudiante   se   ve   obligado   a  	  
exponer  sus  opiniones  a  un  grupo  	  
pequeño   de   compañeros,   opinio-‐‑	  
nes  que  pueden  ser  contrarias  a  las  	  
de  sus  pares  y  que  tendrá  que  de-‐‑	  
fender  con  argumentos  válidos.	  

La   estrategia   incluye   una   serie   de  	  
prácticas   didácticas   que   han   sido  	  
aplicadas   con   éxito   por   varios   in-‐‑	  
vestigadores.   Estas   prácticas   pue-‐‑	  
den  ser  aplicadas  en  cualquier  con-‐‑	  
texto,   siempre   y   cuando   se   hagan  	  
los  ajustes  necesarios  de  acuerdo	  

	  
	  

con  el  grupo  específico  con  el  que  se  
trabaja,   la  materia   a   estudiar   y   el  
ambiente  sociocultural  en  el  que  se  
desarrollan  los  estudiantes.	  

Como    objetivos    de    este    trabajo1  

nos   hemos   analizar   las   estrategias  
metodológicas        que        utiliza        el  
aprendizaje   cooperativo   y   evaluar  
su  posible  utilización  en   las  clases  
con  grupos  numerosos.	  

Para  que  el   aprendizaje   sea  efecti-‐‑	  
vo      deben      planearse      cuidadosa-‐‑	  
mente   los   diferentes   aspectos,   por  	  
ejemplo:	  

	  
Metodología 
de trabajo	  
Las   metodologías   de   trabajo   coo-‐‑	  
perativo  son  muy  variadas;  una  re-‐‑	  
visión  de  estas  se  puede  consultar  	  
en  Slavin  (1999).  Lo  que  sí  hay  que	  

	  
1.     El  presente  es  el  segundo  de  dos  artí-‐‑	  

culos   sobre   el   Aprendizaje   Coperati-‐‑	  
vo,   producto   de   una   investigación   en  	  
la   que   se   analiza   la   probabilidad   de  	  
utilizar   esta   estrategia   metodológica  	  
en   la   enseñanza   en   grupos   numero-‐‑	  
sos.           El  primero  presentó  una  defini-‐‑	  
ción   de   esta   metodología   pedagógica  	  
y   sus   características   e  hizo  un  análisis  	  
de   la  problemática  que   se  presenta  en  	  
clases  con  grupos  grandes.        En  el  pre-‐‑	  
sente  artículo   se  analiza      la  metodolo-‐‑	  
gía   para   trabajar   en   forma   cooperati-‐‑	  
va     propuesta     por     diversos     autores  	  
consultados   y   las   ventajas   del   Apren-‐‑	  
dizaje   Cooperativo   para   el   trabajo   en  	  
grupos  numerosos.	  	  
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tomar   en   cuenta   es   que   debe   ser  	  
bien  planificada   tomando  en  cuen-‐‑	  
ta  los  objetivos  planteados  para  ob-‐‑	  
tener  así   los  mejores  resultados.  Es  	  
importante  conocer  bien  al  grupo  y  	  
diseñar  una  estrategia  que  permita  	  
resolver   la  mayoría  de   los  proble-‐‑	  
mas  que  se  presentan  en  el  desarro-‐‑	  
llo  de  una   lección.     Esta  estrategia  	  
debe  incluir  aspectos  como:	  

1.     Pasividad  y  anonimato:  la  crítica	  
común  es  que  en  clases     gran-‐‑	  
des   los   estudiantes   son   anóni-‐‑	  
mos,   pasivos   y   no   se   involu-‐‑	  
cran  en  la  lección  con  el  profe-‐‑	  
sor,   con   el  material   o   con   los  	  
compañeros.   Entre   las   técnicas  	  
que   recomiendan   algunos   au-‐‑	  
tores  (CELT,  1992:2;     Frayer,  	  
2002:1   y      Felder,   1997a:4)      para  	  
hacer   visibles   a   los   estudian-‐‑	  
tes,    están  las  siguientes:	  

•     Aprenderse  los  nombres  de  los  es-‐‑	  
tudiantes:  conocer  sus    nombres	  
es  el  primer  paso  para  persona-‐‑	  
lizar  una  clase.  Se  puede  pedir  	  
una   fotografía   de   cada   uno   al  	  
principio   del   semestre   o   tener  	  
un  mapa  de  la  ubicación  de  sus  	  
asientos   -‐‑aunque   esto   implica-‐‑	  
ría  una  clase  muy  rígida  en   la  	  
que   los   estudiantes   siempre   se  	  
sientan  en  el  mismo  lugar-‐‑,  ca-‐‑	  
minar  por  el   salón  para  obser-‐‑	  
var   los  nombres  en   los  cuader-‐‑	  
nos   y   luego   llamarlos   es   una  	  
buena  práctica.     Al  principio,  se  	  
puede  llevar  una  lista  pequeña	  

	  
	  

de   nombres   cada   sesión   a   los  	  
que   le   va   a   preguntar   ese   día,  	  
así  parecerá  que   se   sabe   todos.  	  
Esto   humaniza   la   atmósfera   de  	  
las   clases   grandes.   Usar   nom-‐‑	  
bres   establece   un   ambiente   de  	  
mutuo   interés   y   responsabili-‐‑	  
dad.	  

•     Llegar  a  la  clase  temprano:    per-‐‑	  
mite  aprovechar  este  tiempo	  
para   charlar   con   los   estudian-‐‑	  
tes   acerca   de   sus   intereses   y  	  
conocerlos      individualmente,  	  
conforme   van   llegando;   tam-‐‑	  
bién   podemos   quedarnos   unos  	  
pocos  minutos   después   de   ter-‐‑	  
minada   la   clase   para   respon-‐‑	  
der   preguntas   individualmen-‐‑	  
te.      Es   necesario   ser   accesible  	  
para  los  estudiantes  en  el  nivel  	  
personal.      Sería      aconsejable  	  
darles      su  dirección     electróni-‐‑	  
ca  y  motivarlos   a   enviarle   sus  	  
comentarios  y  preguntas.	  

•     El  uso  del  micrófono:    cuando  el	  
aula  es  muy  grande  y  no  hay	  
buena   acústica   el   uso   del   mi-‐‑	  
crófono      facilita      la      compren-‐‑	  
sión     de      las      explicaciones     y  	  
mantener   la   atención.   Cuando  	  
hay   dificultad   en   escuchar   al  	  
docente,  es  más   fácil  distraerse  	  
y   el   hilo  de   la  discusión   se  	  
pierde,  se  convierte  en  una  cla-‐‑	  
se   vertical   donde   las   ideas   no  	  
se  analizan,   sino  que  se  vuelve  	  
una   mera   transmisión   de   in-‐‑	  
formación.	  

	  
Aprendizaje cooperativo y sus aspectos 127	  

 



	  
	  

•     Moverse  por  todo  el  salón:    esta	  
práctica  nos  da  la  sensación  de	  
que  el  salón  es  más  pequeño;  a  	  
su  vez  alienta  a  los  estudiantes  	  
a   involucrarse   en   el   desarrollo  	  
de  la  lección,  al  sentir  al  profe-‐‑	  
sor   más   cercano.   Estar   detrás  	  
del   escritorio   enfatiza   la   dis-‐‑	  
tancia   entre   el   docente   y   sus  	  
estudiantes,   lo   que   dificulta   la  	  
interacción   que   se   busca   con  	  
esta  metodología.	  

•     Enseñar  con  actividades  orienta-‐‑	  
das  a  la  colaboración:    esta  es	  
otra  forma  de  reducir  el  anoni-‐‑	  
mato   en   clases   grandes,   usan-‐‑	  
do  grupos  ya  sea  en  el  salón  o  	  
en   asignaciones   para   hacer   en  	  
casa.     Esto   los   hace   involu-‐‑	  
crarse   y   sentirse   parte   de   una  	  
comunidad  de  aprendices.	  

2.     Asistencia:      para  resolver  los	  
problemas  de  asistencia  se   reco-‐‑	  
mienda   llevar   un   registro   de  	  
quienes   asisten,   en   clases   con  	  
numerosos   estudiantes   se   pue-‐‑	  
de  pasar   lista  en   forma   irregu-‐‑	  
lar.   Otra   estrategia   es   hacer  	  
pruebas   cortas   que   son   suma-‐‑	  
das  a  la  nota  final,    sobre  el  artí-‐‑	  
culo  que  se  va  a  discutir  o  sobre  	  
la   materia   que   ya   se   discutió.  	  
También  existe  la  opción  de  ha-‐‑	  
cer   pruebas   cortas   en   grupo,  	  
ellos   discuten   con   sus   compa-‐‑	  
ñeros   la  posible   respuesta  antes  	  
de   contestar,   aprendiendo   de  	  
cada  uno  al  interactuar.  Esto	  

	  
	  

ayuda   a   reducir   el   ausentismo  	  
ya  que  los  motiva  a  venir  a  cla-‐‑	  
ses   regularmente.   Trabajar   en  	  
un  mismo  grupo  durante  el  se-‐‑	  
mestre   les   da   la   sensación   de  	  
comunidad.	  

3.     Llegadas  tardías:  para  reducir  el	  
problema  de  los  que  llegan  tar-‐‑	  
de   o   salen   temprano   antes   de  	  
terminar,   es   importante   comen-‐‑	  
zar   la   clase   siempre   a   tiempo,  	  
sin  excepción,     aunque  solo  ha-‐‑	  
ya  unos  pocos.     En  esos  prime-‐‑	  
ros   minutos   se   puede   revisar  	  
las   dudas   de   la   clase   anterior,  	  
de  manera  que  estén  listos  para  	  
la   nueva   lección.   Es   necesario  	  
dejar  claro  que  los  primeros  mi-‐‑	  
nutos   cuentan.   Algunos   profe-‐‑	  
sores   acostumbran   asignar   las  	  
tareas  siempre  al  final  de  la  cla-‐‑	  
se.      Se  pueden  dejar  pequeñas  	  
preguntas  sobre   la   lectura  de   la  	  
clase  de  ese  día  y  recogerlas  al  	  
inicio  de   la  clase,  así  se  verifica  	  
la  asistencia  y  a  la  vez  la  com-‐‑	  
prensión.    Mostrar  al  final  de  la  	  
clase  una   transparencia   con  un  	  
resumen  sobre   lo  más   relevante  	  
del  tema  que  se  acaba  de  discu-‐‑	  
tir  permite  a   los  estudiantes  vi-‐‑	  
sualizar   los   aspectos   más   im-‐‑	  
portantes   del   mismo.   Se   les  	  
puede   pedir   escribir   preguntas  	  
de   examen   o   dudas   sobre   la  	  
materia  que  acaban  de  ver.  Pe-‐‑	  
ro,   es   importante  hacerles   saber  	  
esta  metodología  desde  el  prin-‐‑	  
cipio  del  curso  (Felder,  1997a).	  
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Antes  de   introducir   cualquier   cam-‐‑	  
bio  en  la  metodología,  es  necesario  	  
que  evaluemos  nuestra  práctica.  Pa-‐‑	  
ra  esto     debemos  primero  reconocer  	  
nuestras  debilidades  en  el  estilo  de  	  
enseñar.  Por  ejemplo,  si    la  comunica-‐‑	  
ción  es  en  una  vía  (el  profesor  habla  y  	  
los  estudiantes  escuchan),  si  hay  es-‐‑	  
tancamiento   de   la   información   (usar  	  
las  mismas  notas  año  con  año);     si  	  
hay  aceptación  de  nuestros  errores  (de-‐‑	  
tenerse   a   revisar   para  mejorar);   si  	  
existe  aburrimiento  de   los   estudiantes;  	  
si   tenemos  una   inadecuada  preparación;  	  
si  no  nos  preocupamos  por  ellos  como  	  
individuos  que  son   (algunos  son  len-‐‑	  
tos,   se   quedan   rezagados,   se   abu-‐‑	  
rren);        por   falsa   economía   (usted   le  	  
puede  hablar   a  un  mayor  número  	  
de   estudiantes   pero   no   llega   a   to-‐‑	  
dos)  o  si  no    promovemos  niveles  altos  	  
de   pensamiento   (lecciones   expositi-‐‑	  
vas  dan  mucha  información  pero  no  	  
hay   análisis,   resolución  de   proble-‐‑	  
mas,  síntesis,  etc.)  (Smyser,  1999:4).	  

Una   vez   que   hemos   identificado  	  
nuestras   fallas   podemos   mejorar-‐‑	  
las.   Una  manera   es   utilizar   las   es-‐‑	  
trategias   pedagógicas   propuestas  	  
por  el  AC,  las  que  podemos  utilizar  	  
combinándolas   con   otras   técnicas  	  
pedagógicas,   por   ejemplo   la   lec-‐‑	  
ción  expositiva,   la   cual  bien  plani-‐‑	  
ficada   y   dependiendo   del   tema,  	  
tiene  sus  ventajas  como  que  es  fle-‐‑	  
xible,   permite   actualización   fácil,  	  
requiere   poca   tecnología,   es   efi-‐‑	  
ciente  y  da  control  al  profesor.	  

	  

¿Cómo promover	  
una retroalimentación 	  
y un aprendizaje activo?	  
Para   facilitar   la   confrontación   de  	  
ideas,      la      retroalimentación     y      el  	  
aprendizaje  activo,   los  docentes  de  	  
clases   muy   grandes   pueden   crear  	  
grupos   pequeños   de   trabajo.   Con  	  
base     en     autores     como    Davis     y  	  
Johnson   (1993),  CELT   (1992),  Felder  	  
(1997a)   y   Frayer   (2002)   se   propo-‐‑	  
nen  las  siguientes  técnicas:	  

Dividir  la  clase  en  grupos:  se  debe  te-‐‑	  
   ner    el    objetivo    del    proyecto	  

claro,   se   subdivide   el   aprendi-‐‑	  
zaje   y   se   asigna   a   cada   estu-‐‑	  
diante      una      tarea      individual  	  
comprendida           dentro           del  	  
aprendizaje,   haciéndole   tomar  	  
conciencia   de   que   él   será   el  	  
responsable  dentro  de   su  equi-‐‑	  
po   por   determinado   aspecto,  	  
es   decir,   el   “experto”   en   esa  	  
área.  Se  les  puede  dar  una  pre-‐‑	  
gunta  para  discutir   durante   un  	  
breve  periodo  y   luego   la   com-‐‑	  
partirán  con  el   resto  de   la  cla-‐‑	  
se.   Fomentar   la   colaboración  	  
entre   los   “expertos”   de   dife-‐‑	  
rentes  grupos   les  permitirá  de-‐‑	  
finir   la  mejor  manera  de   com-‐‑	  
partir   su   área   de   especialidad  	  
con   los   otros   compañeros   (si-‐‑	  
milar      a     un      encuentro      entre  	  
“colegas”).   Es   importante   esti-‐‑	  
mular   a   los   grupos   a   reunirse  	  
para   que   los   miembros   de   un  	  
grupo  enseñen  su  área  de  in-‐‑	  
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vestigación   a   los  miembros   de  	  
otro  grupo,  de  manera  que   to-‐‑	  
dos   los   estudiantes   aprendan  	  
sobre  la  materia  asignada.	  

Asignar   funciones   complementarias   a  	  
   los  estudiantes:      promueve  la	  

interrelación   cooperativa   y   la  	  
interconexión   entre   los   miem-‐‑	  
bros  del  grupo.  Por  ejemplo,  el  	  
encargado  de   elaborar   el   resu-‐‑	  
men  del  tema;  el  que  se  asegu-‐‑	  
rará   que   todos   los   miembros  	  
puedan   explicar   cómo   llega-‐‑	  
ron   a   una   conclusión;   el   que  	  
corregirá   errores   en   la   presen-‐‑	  
tación      final     del      trabajo     del  	  
equipo.   La   asignación   de   tales  	  
roles   a   los   estudiantes   es   un  	  
método   efectivo   de   enseñarles  	  
destrezas   cooperativas   y   esti-‐‑	  
mular   interdependencia.   Esto  	  
se  puede  utilizar   como  estrate-‐‑	  
gia  para   evitar   que  unos   estu-‐‑	  
diantes   se  acomoden  al   trabajo  	  
de   los  otros.  Los   roles  pueden  	  
intercambiarse   durante   el   se-‐‑	  
mestre,  de  manera  que  un  mis-‐‑	  
mo   estudiante   desempeñe   va-‐‑	  
rios   roles   durante   la   investiga-‐‑	  
ción  o  los  trabajos  asignados.	  

Planear  la  participación:  si   la  estrate-‐‑	  
   gia  incluye  discusiones  para	  

hacer   afuera   de   clase,   se   pre-‐‑	  
para   una   hoja   con   las   indica-‐‑	  
ciones  de   lo  que  se  espera  que  	  
ellos  discutan,   las   reglas  deben  	  
ser   siempre   claras.   Los   estu-‐‑	  
diantes  deben  tener  claro  que	  

	  
	  

todos      deben      participar      por  	  
igual   en   la   asignación.            Para  	  
evitar  que  se  ausenten  del  aula  	  
antes   de   que   hayan   terminado  	  
las   lecciones,  se   les  comunica  a  	  
los  estudiantes  que  los  últimos	  
10  min.   se  dedicarán  a  pregun-‐‑	  
tas  y  discusión  de   tópicos  que  
no  estén  claros.	  

Dar  puntos  por  participación:   los  es-‐‑	  
   tudiantes  entregan  por  escrito	  

con   su   nombre   la   pregunta   o  	  
comentario   que   hicieron   du-‐‑	  
rante   la  clase.  Esto   les  ayuda  a  	  
recompensar      y      agradecer      la  	  
participación,        así         como        a  	  
aprenderse   los   nombres.   Lla-‐‑	  
mar   ocasionalmente   a   algún  	  
estudiante   a   exponer   los   resul-‐‑	  
tados   en   la   pizarra,   promueve  	  
una  mayor  atención  al  hacer  el  	  
esfuerzo   de   hallar   la   respues-‐‑	  
ta,   así   la   próxima   vez   que   lo  	  
llamen   no   se   sentirá   apenado  	  
frente  a   la  clase  si  no  lo  hubie-‐‑	  
se  hecho.	  

Pedir   a   los   estudiantes   que   contribu-‐‑	  
   yan  con  materiales  para  la  clase:	  

pueden      traer      artículos      rele-‐‑	  
vantes   de   los   periódicos   o   re-‐‑	  
vistas   que   se   puedan   usar   y  	  
discutir   en   sus   clases.   De   esta  	  
manera,   los   estudiantes   tienen  	  
la   oportunidad   de   contribuir  	  
con  materiales   para   el   curso   y  	  
a   la   vez   se   involucren  más   en  	  
el  proceso.	  
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Mantener         una         retroalimentación  	  
   constante:    es  importante  tener	  

una   retroalimentación   con   los  	  
estudiantes   para   comprobar   la  	  
comprensión   de   los   conceptos;  	  
se  puede  pedir  un  resumen  en  	  
el   que   los   estudiantes   sinteti-‐‑	  
cen   los   conceptos   clave   y   for-‐‑	  
mulen   sus   preguntas.   Esto   no  	  
se   calificará   pero   le   dará   una  	  
idea  al  profesor  de   lo  aprendi-‐‑	  
do.   Las   preguntas   comunes   se  	  
pueden   analizar   en   la   siguien-‐‑	  
te  clase  o  aprovechar  el  uso  del  	  
correo  electrónico.	  

	  
¿Cómo implementar 
el aprendizaje	  
cooperativo	  
en nuestros grupos?	  
Existen   técnicas   para   facilitar   la  	  
aprehensión   de   los   conocimientos  	  
por   parte   de   los   alumnos   utiliza-‐‑	  
das  en  clases  numerosas  por  auto-‐‑	  
res      como           CELT  (1992),           Dion  	  
(1997),         Frayer   (2002)      y      Smyser  	  
(1999).      A  continuación,  se  presen-‐‑	  
tan  algunos  ejemplos  de  éstas  que  	  
darán   una   idea  más   concreta   de  	  
cómo  llevar  a  cabo  prácticas  de  AC  	  
en  el  salón  de  clase.	  

Utilizar  guías  de  estudio:  cada  grupo  	  
   deberá  estudiar  un  aspecto  es-‐‑	  

pecífico  de  la  bibliografía  o  his-‐‑	  
toria   acerca      de   un  mismo  he-‐‑	  
cho.      Es      necesario      preparar  	  
guías  de  estudio  para  cada  gru-‐‑	  

	  
	  

po,   introduciendo  un  problema  	  
al  inicio  de  la  clase  o  durante  la  	  
anterior,   con  una   breve   lectura.  	  
Si  el  problema  está   impreso,  se  	  
recomienda   hacer      una   copia  	  
para  cada  uno  de  los  miembros  	  
de  los  grupos.     Podemos  sumi-‐‑	  
nistrar   preguntas   relacionadas  	  
con   el   problema,   impresas   con  	  
espacio   suficiente  para   las   res-‐‑	  
puestas,  a  cada  miembro  de  ca-‐‑	  
da  grupo.  Si  un  problema  tiene  	  
varios  pasos,   cada  paso   se   en-‐‑	  
trega  después  de  que  han   ter-‐‑	  
minado  el  anterior.	  

Es   importante   evaluar   el   pro-‐‑	  
greso   con   intervalos   regulares.  	  
Si  es  necesario  se   interrumpe  el  	  
trabajo   para   aclarar   malenten-‐‑	  
didos  de   la  materia;  además,  se  	  
aconseja  permitir   un   tiempo  de  	  
discusión  al  final  de  la  clase  o  al  	  
inicio  de  la  siguiente.	  

Lectura  modificada:     consiste  en   leer  	  
   un  texto  por  unos  15  min.  y	  

suspender   la   lectura  dos  o   tres  	  
veces      para      hacer      preguntas,  	  
comentarios  o  aclarar  dudas.	  

Compartir   ideas  en  pareja:     se   trabaja  	  
   en  pares;  se  les  da  un  proble-‐‑	  

ma    o     una     pregunta     en     que  	  
piensan   solos,   luego   compar-‐‑	  
ten   sus   ideas   con  el   compañe-‐‑	  
ro   y   elaboran   una   respuesta  	  
conjunta.     Se     puede     usar     al  	  
principio   de   la   clase,   algunas  	  
veces  a  la  mitad  o  al  final  para  	  
hacer  un  cierre.  Podemos  dar-‐‑	  
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les   una   o   dos   preguntas   que  
requieran     análisis,      síntesis     o  
aplicación  de  información.	  

Se  da  a   los  estudiantes  tiempo  pa-‐‑	  
ra   pensar   en   la   respuesta,   uno   o  	  
dos   minutos,   dependiendo   de   la  	  
complejidad  de   la  pregunta;   se  pi-‐‑	  
de  que  escriban   sus   ideas     y   a   su  	  
señal  se  vuelven  a  su  compañero  y  	  
comparten   sus   hallazgos,   así   po-‐‑	  
drán  confirmar  si  están  correctos  o  	  
no.        Puede  hacerse  la  técnica  des-‐‑	  
pués  en  grupos  de  cuatro  o  al  final  	  
la  clase  entera.	  

Algunas   ventajas   de   la   técnica   es  	  
que   trabaja   en   cualquier   tamaño  	  
de  grupo,  no  toma  más  de  5  min.,  	  
o  puede  generar  una  discusión  de  	  
unos   15     min.,      y      promueve      el  	  
aprendizaje   activo.   Cada   estudian-‐‑	  
te  es  alentado  por  sus  compañeros.  	  
Esta   técnica   permite   una   retroali-‐‑	  
mentación   inmediata   de   la   clase,  	  
da  la  oportunidad  de  participar  ac-‐‑	  
tivamente  en  el  proceso  de  apren-‐‑	  
dizaje,  además  de  ofrecer  una  pau-‐‑	  
sa   en   una   clase   expositiva   con   lo  	  
cual   se   renueva   la   atención   de   los  	  
estudiantes.	  

En  las  clases  grandes   los  estudian-‐‑	  
tes  asumen  un  papel    pasivo  y  gra-‐‑	  
ban   los   hechos   que   el   profesor   les  	  
facilita.      Cuando   han   sido   partici-‐‑	  
pantes   activos   en   el   proceso   de  	  
descubrimiento,   se      adueñan   de  	  
ese  conocimiento.	  

	  

¿Cómo hacer	  
que los estudiantes 
se involucren más 
activamente en el	  
proceso de aprendizaje?	  
La  Universidad   de   Pensilvania   ha  	  
trabajado  bastante  con  el  AC  y  pro-‐‑	  
ducto     de      esa      vasta      experiencia,  	  
propone      las      siguientes      técnicas  	  
que   le  permitirán  al  docente  moti-‐‑	  
var  a   sus  discípulos  a   involucrarse  	  
más    activamente    en    el    proceso	  
(CELT,  1992:3).	  

Escribir  en  la  pizarra  o  en  una  trans-‐‑	  
   parencia  los  tópicos  por    tratar  en	  

la  clase  de  ese  día:  mostrar   la  es-‐‑	  
tructura     de      la      lección     y      los  	  
principales   tópicos   por   cubrir  	  
ayuda   a   los   estudiantes   a   ver  	  
cómo   las   ideas   calzan   y   les  	  
permite   concentrarse   y   com-‐‑	  
prender  mejor  el  material.	  

Usar   demostraciones:   utilizar   repre-‐‑	  
   sentaciones,  ejemplos  o  demos-‐‑	  

traciones   del   tema,   interesantes  
para   el   alumno   y   porqué   no,  
humorísticas,   que   fomentan   la  
comprensión   de   los   principios  
básicos  de  la  lección.	  

Usar  ayudas  audiovisuales:  el  uso  de  	  
   ayudas    audiovisuales    como	  

diapositivas,      transparencias,  	  
vídeos   que   permitan   aclarar   y  	  
demostrar   aspectos   importan-‐‑	  
tes   del   tema   en   discusión,   es  	  
de  gran  utilidad  en  la  com-‐‑	  
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prensión.        Lo  anterior  no  solo  	  
promueve   el   interés   sino   que  	  
varía   el   formato   de   la   clase;  	  
además,   refuerza   los   conoci-‐‑	  
mientos   y   provee  métodos   al-‐‑	  
ternativos   para      entender   la  	  
materia,   favoreciendo   así   los  	  
diferentes   estilos   de   aprendi-‐‑	  
zaje   y      cognitivos.   Conviene  	  
seleccionar   con   mucho   cuida-‐‑	  
do   el  material   para   darle   el  	  
mayor  provecho  y  que  a  la  vez  	  
cumpla   con   los   objetivos   pro-‐‑	  
puestos.	  

Mostrar   entusiasmo   por   el   tema:   de-‐‑	  
   mostrar  cuánto  le  gusta  al  do-‐‑	  

cente   lo   que   enseña   hará   que  
los      estudiantes      se      interesen  
también  por  la  materia.	  

Dar  una  pausa  para  pensar:      formu-‐‑	  
   lar  una  pregunta  a  los  alum-‐‑	  

nos   y   permitirles   un   tiempo  	  
corto  para  pensar  en  el  proble-‐‑	  
ma  antes  de  que  sea  explicado  	  
les  permitirá   tomar  parte   en   la  	  
resolución      del     mismo.     Des-‐‑	  
pués   se   les   pide   escribir      sus  	  
ideas  y  que  las  compartan.	  

Diseñar  una  clase  sobre  un  modelo  de  	  
   resolución  de  problemas:    En  lu-‐‑	  

gar   de   ver   las   clases   como  un  	  
medio   de   transferir   informa-‐‑	  
ción,   es  necesario   llevarlos  por  	  
el   proceso   del   descubrimiento.  	  
Enséñeles      cómo      llegar     a      las  	  
conclusiones     por      sí     mismos.  	  
En   lugar  de  darles  una  defini-‐‑	  
ción,  comience  con  un  ejemplo	  

	  
	  

que  los   lleve  a   la  definición  del  	  
concepto.   La   mejor   forma   de  	  
enseñar   un   proceso   es   utilizar  	  
un  problema  que   tiene   la  mis-‐‑	  
ma   secuencia   de   la   solución  	  
original.	  

Algunas   de   las   prácticas   que  	  
se   realizan   para   favorecer   el  	  
desarrollo   de   dichas   habilida-‐‑	  
des   dentro   del   aula   son   res-‐‑	  
ponder   o   generar   preguntas,  	  
explicaciones,      observaciones,  	  
trabajar   por   medio   de   deriva-‐‑	  
ciones,   solución   de   problemas,  	  
resúmenes   de   la   materia,   llu-‐‑	  
via     de      ideas,     mientras     que,  	  
fuera  de   la   clase   incluye   llevar  	  
a   cabo   experimentos,   resolver  	  
problemas,   diseñar   proyectos,  	  
escribir      reportes      y      preparar  	  
presentaciones  orales.	  

Actualizar   las   notas   de   clase:   el   pro-‐‑	  
   fesor  necesita  estar  bien  prepa-‐‑	  

rado   y   trabajar   sin   sus   notas,  	  
tratar   de   ser   natural   y   demos-‐‑	  
trar  dominio  del   tema;   así   po-‐‑	  
drá   observar   a   los   alumnos   y  	  
darse   cuenta   de   si   están   com-‐‑	  
prendiendo   la   materia   (CELT,  	  
1992:5).	  

La evaluación	  
La  evaluación,   tanto  de   los  apren-‐‑	  
dizajes   como   de   los   procesos   de  	  
grupo,   se   vuelve   necesaria   para  	  
asegurar   el   proceso  de   enseñanza-‐‑	  
aprendizaje.	  

	  
	  
Aprendizaje cooperativo y sus aspectos 133	  

 



	  
	  

...el   éxito   del   grupo   depende  	  
del  aprendizaje  de  cada  miem-‐‑	  
bro   y   no   del   rendimiento   del  	  
grupo  como  tal,  para   lograr  es-‐‑	  
to   se   proporciona   una  meta   o  	  
recompensa   grupal   de   manera  	  
que   los   alumnos   tengan   que  	  
trabajar   juntos   para   tener   un  	  
éxito   como   grupo   (Bennet,   cita-‐‑	  
do  por  MacMeekin,  1994:83).	  

La  evaluación  debe  ser  continua,  de  	  
apoyo   y   con   retroalimentación,   de  	  
manera  que  sea   formativa  más  que  	  
sumativa,  motivando  siempre  a   los  	  
alumnos  y   realzando   los  éxitos  del  	  
equipo.  Al  ser  formativa  la  evalua-‐‑	  
ción,  se  le  permite  a  los  alumnos  re-‐‑	  
visar   de   nuevo   aquellos   trabajos  	  
que  no  cumplen   los  estándares  es-‐‑	  
perados  y   las  calificaciones  son  da-‐‑	  
das  con  base  en  los  trabajos  revisa-‐‑	  
dos.    El  papel  primordial  del  profe-‐‑	  
sor  es  estimular  al  estudiante  a  al-‐‑	  
canzar  el  éxito.     La  evaluación  debe  	  
incluir   hechos,   conceptos   y   aplica-‐‑	  
ciones;    el  instructor  evalúa  al  grupo  	  
promoviendo   el   desarrollo   de   una  	  
ética   cooperativa   (Teaching  Resource  	  
Center,   1992:2   y   Johnson   y   Johnson,  	  
2001:1)	  

En  la  mayoría  de  los  casos    los  pro-‐‑	  
fesores   hacen   preguntas  muy   rígi-‐‑	  
das  con  respuesta  única;  en  el  AC  se  	  
respetan   las   respuestas   múltiples,  	  
tomándose   en   cuenta   el   razona-‐‑	  
miento  y   la   lógica  para   llegar   a   la  	  
solución.  Se  promueve  la  compren-‐‑	  

	  
	  

sión  y  la  aplicación,  más  que  la  me-‐‑	  
morización  y   repetición.  Los  profe-‐‑	  
sores   le  ayudan  a   los  estudiantes  a  	  
entender  sus  propios  estilos  y  méto-‐‑	  
dos  de  aprendizaje  de  manera  que  	  
llegan   a   ser   capaces   de   resolver  	  
cualquier  problema  académico.	  

Entre   las   técnicas  de  evaluación  del  	  
aprendizaje   activo   propuestas   por  	  
Dion      (1997),      CELT,   1992,      Felder  	  
(1997),   Frayer   (2002)   y  Gillan   (2001)  	  
tenemos:	  

Exámenes  y  pruebas  cortas:      las  pre-‐‑	  
   guntas  deben  ser  de  ensayo  o	  

de   solución   de   problemas.   Es-‐‑	  
to   reflejará   la   profundidad   en  	  
el     pensamiento     de      los      estu-‐‑	  
diantes,     de     manera     que      los  	  
exámenes   pueden   ser   una   ex-‐‑	  
periencia   de   aprendizaje   acti-‐‑	  
vo.        Se  recomienda  hacer  eva-‐‑	  
luaciones   más   frecuentes   con  	  
menos   materia   para   permitirle  	  
a   los   estudiantes   una   retroali-‐‑	  
mentación     y  así  medir  su  pro-‐‑	  
pia  comprensión  de  la  materia.	  

Portafoliolio:  Los   estudiantes   prepa-‐‑	  
   ran  una  carpeta  con  ejemplos	  

de  sus  mejores   trabajos   realiza-‐‑	  
dos  a  través  de  año  escolar,  ade-‐‑	  
más,   un   ensayo   corto   descri-‐‑	  
biendo  porqué  consideran     que  	  
cada   una   de   esas   piezas   debe  	  
estar   en   esta   colección   y   no  	  
otras.    Esto  le  permite  a  él  y  al  	  
profesor   examinar   su   avance   y  	  
progreso,  siendo  una  evalua-‐‑	  
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ción   formativa  permite  a  ambos  
realizar  ajustes  al  programa  que  
favorecerán    a  ambos.	  

Pedir   a   los   estudiantes   una   retroali-‐‑	  
   mentación  del  curso  al  final  o  a	  

mediados   de   semestre:   como   una  	  
actividad   informal,   se   les   pide  	  
a  los  estudiantes  consejos  o  crí-‐‑	  
ticas  para  mejorar  nuestras  cla-‐‑	  
ses,   por   ejemplo,   hablar   más  	  
despacio  o  dejar  material   extra  	  
de   consulta   etc.;   también   les  	  
puede   solicitar   evaluar   a   sus  	  
compañeros  a  mediados  y  al   fi-‐‑	  
nal   de   semestre.      Es   necesario  	  
diseñar   preguntas   de   examen  	  
que   reflejen   los   contenidos  de  	  
un  problema  o  proceso  de  pen-‐‑	  
samiento   utilizado   para   resol-‐‑	  
verlo,   por   lo   que   una   práctica  	  
muy   útil   durante   el   semestre  	  
es   pedirle   a   los   alumnos   que  	  
formulen   por   escrito   una   pre-‐‑	  
gunta  de  examen  sobre   la  ma-‐‑	  
teria  vista  ese  día  antes  de  salir  	  
a   recreo.  También  pueden   ela-‐‑	  
borar   dos   preguntas   sobre   el  	  
tema     que     quedaron     sin      res-‐‑	  
puesta,   o   escribir   un   pequeño  	  
informe   de   la   clase   que   acaba  	  
de   terminar,   lo   cual   permite  	  
identificar   rápidamente,   antes  	  
de  la  siguiente  clase,  los  princi-‐‑	  
pales  puntos  de  confusión.	  

No  se  requiere  mucho  tiempo  para  	  
practicar   el   aprendizaje   activo   en  	  
clase,  dos  ejercicios  en  una  clase  de	  
50  min.,  toman  unos  5-‐‑10  min.    Se	  

	  
	  

pueden   realizar   sesiones   con   sub-‐‑	  
grupos  diferentes   voluntarios   cada  	  
semana  para   evaluar   el   desarrollo  	  
de   la  clase  o      tener   ideas  de  cómo  	  
mejorar.	  

	  
Beneficios	  
del aprendizaje 
en grupo	  
El   sentido   común,   así   como   la   in-‐‑	  
vestigación  en  educación  y   los   tes-‐‑	  
timonios   de      los   estudiantes,   nos  	  
enseñan   que   ellos   se   involucran  	  
activamente   con   lo   que   estudian,  	  
aprenden  más  que  aquellos  que  re-‐‑	  
ciben      información      solo      pasiva-‐‑	  
mente.   Uno   de   los   métodos   más  	  
exitosos    que  ayuda  a  los  estudian-‐‑	  
tes  a  lograr  esto  es  el  AC  (Teaching  	  
Resource  Center,  1992:1).	  

Entre   sus   ventajas   discutidas   por  	  
Smyser   (1999),  están  que  promueve  	  
la  comunicación  y  favorece  el  invo-‐‑	  
lucramiento   entre   los   compañeros,  	  
el   estudiante   consolida   el   aprendi-‐‑	  
zaje   explicándole   a   otros;   implica  	  
una  negociación   intelectual  para   la  	  
resolución  de  problemas,   se   re-‐‑pien-‐‑	  
sa  el  currículo  y  permite  un  mejor  	  
uso  del  tiempo  para  la    calificación  	  
de  las  pruebas.  Además,	  

…el  AC   favorece   el   crecimiento  	  
de  grupo  -‐‑y  de  cada  uno  de  sus  	  
integrantes-‐‑   mediante   el   desa-‐‑	  
fío  de  enfrentar  lo  nuevo,  ex-‐‑	  
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plorar   lo   desconocido   y   cons-‐‑	  
truir   sus   conocimientos.   Crecen  	  
así   la   inteligencia  y   creatividad  	  
y  también  los  valores  éticos.  La  	  
solidaridad   al   compartir   tareas,  	  
se      refuerza      la     necesidad     de  	  
comprender   y   se   despierta   la  	  
pasión   por   aprender,   a   partir  	  
del  placer  de  descubrir   juntos  el  	  
mundo   social,   natural  y  perso-‐‑	  
nal  Ferreiro  y  Gravié  (1998:38)	  

Con  el  AC   los  profesores  podrán  a  	  
orientar  a  los  grupos  a  trabajar  inde-‐‑	  
pendientemente  en   tareas  de  apren-‐‑	  
dizaje  más  fácilmente,   tendrán  más  	  
tiempo  para  dar  más  atención  a  las  	  
necesidades      individuales      de      los  	  
alumnos   y  manejar   el   proceso   de  	  
enseñanza-‐‑aprendizaje      en      forma  	  
más  activa,  por  lo  que    la  enseñanza,  	  
con  base  en  grupos,  les  facilita  su  la-‐‑	  
bor  y  lo  que  es  más  importante,  in-‐‑	  
volucra  a  los  estudiantes  en  su  pro-‐‑	  
pio  proceso  de   enseñanza,   permi-‐‑	  
tiéndoles   construir   su  propio  cono-‐‑	  
cimiento,  por  lo  que  los  aprendiza-‐‑	  
jes  serán  más  significativos.	  

Organizar   las   clases  en  grupos  de  	  
aprendizaje,  durante  al  menos,  par-‐‑	  
te  del  tiempo  es  una  forma  de  ma-‐‑	  
nejar   grupos  heterogéneos,   con   al-‐‑	  
gunos   alumnos   más   adelantados  	  
frente   a   otros   que   están   luchando  	  
por  no  quedarse  atrás.    El  trabajo  en  	  
grupo  permite  una  mayor   flexibili-‐‑	  
dad  y  adaptación    a  las  necesidades  	  
y   los  estilos  de  aprendizaje   indivi-‐‑	  
duales.  Sin  embargo,  debe  recalcar-‐‑	  

	  
	  

se   que   el   buen  uso  de   esta   técnica  	  
requiere   un   profesor   que   entienda  	  
cómo   organizar   clases   y   manejar  	  
grupos.      El   profesor   debe   poner  	  
atención  muy  cuidadosa  en  la  com-‐‑	  
posición   de   los   grupos,   la   asigna-‐‑	  
ción  de  tareas,   la  estructuración  de  	  
incentivos      y   recompensas   y   a   la  	  
evaluación   del   desempeño   indivi-‐‑	  
dual  y  grupal  (MacMeekin,  1994).	  

Con   el   método   se   generan   benefi-‐‑	  
cios   en   términos   de   los   efectos   de  	  
la   experiencia   grupal   sobre   la   ini-‐‑	  
ciativa,  la  creatividad  y  la  autoesti-‐‑	  
ma  de   los  alumnos;  además,  se   les  	  
permite   aprender   el   valor   de   la  	  
cooperación.	  

Los  estudiantes  de  educación  supe-‐‑	  
rior     que     han    trabajado    con     AC  	  
muestran      un     mejor      desempeño  	  
académico,  mayor  porcentaje  en   las  	  
graduaciones,   mejor   razonamiento  	  
de  alto  nivel,  habilidades  de  pensa-‐‑	  
miento   crítico,      una   comprensión  	  
más  profunda  de   la  materia,  mejor  	  
comportamiento   en   clase,   bajan   los  	  
niveles  de  ansiedad  o  el  estrés,   tie-‐‑	  
nen   mayor   motivación   intrínseca  	  
para   aprender,      mayor   habilidad  	  
para    captar    situaciones    desde    la  	  
perspectiva   de   otros,  muestran   re-‐‑	  
laciones   más   positivas   de   apoyo  	  
con   sus   compañeros   y   mejor   acti-‐‑	  
tud  hacia   la  materia   (Felder  y  Brent,  	  
1994:2  y  MacMeekin,  1994).	  

136 ESPIGA 9, ENERO-JUNIO, 2004	  
 



AP
OR

TE
S	  

	  
	  

Los   psicólogos   señalan   que   este  	  
aprendizaje      es      positivo      porque  	  
cuando  un  estudiante  se  enfrenta  a  	  
una   situación  de  aprendizaje   solo,  	  
tiende  a  darse  por  vencido,  mien-‐‑	  
tras  que  con  el  AC  él  siente  el  apo-‐‑	  
yo  de  sus  compañeros     y  sigue  in-‐‑	  
tentándolo.  En  el  aprendizaje  com-‐‑	  
petitivo   no   existe   recompensa   por  	  
ayudar   a   otro,   mientras   que,en   el  	  
cooperativo  sí  la  hay.	  

El   trabajo  en  grupo  fomenta  en   los  	  
alumnos   capacidades   para   organi-‐‑	  
zar,   retener,   razonar,   resumir  y   re-‐‑	  
formular   en   sus   propias   palabras  	  
la  materia  e   informar  sobre   los  re-‐‑	  
sultados.     Esta  metodología   tiende  	  
a  mejorar  el   rendimiento  de   todos  	  
los  miembros   de   los   grupos,   per-‐‑	  
mite   manejar   actividades   separa-‐‑	  
das   al   mismo   tiempo   durante   las  	  
horas  de  clase.  Esos  grupos  son  es-‐‑	  
pecialmente  útiles   para   el   estudio  	  
de   las   ciencias,   y   son   beneficiosos  	  
para   alumnos   lentos   para   apren-‐‑	  
der     y     ayudan     a     manejar     clases  	  
muy  numerosas  (MacMeekin,  1994).	  

Los  métodos  de  AC  proveen  a   los  	  
profesores   modos   convenientes   de  	  
responder   a   estudiantes   diversos  	  
promoviendo      un      mejoramiento  	  
académico.      Los   estudiantes   y   los  	  
profesores      requieren      estrategias  	  
para  ayudase  a  transformar  esa  di-‐‑	  
versidad   en   una   fuerza   positiva  	  
provechosa  que  les  permita  desa-‐‑	  

	  
	  

rrollarse   a   sí  mismos   como   indivi-‐‑	  
duos   y   a   la   vez   fomentar   el   creci-‐‑	  
miento  de  otros  (Holt,  1997:1).	  

Por   último,   los   estudiantes   se   in-‐‑	  
volucran   en   estructuras   de   pensa-‐‑	  
miento  de  alto  nivel  como  lo  son  la  	  
confrontación  de   ideas,   la   evalua-‐‑	  
ción  y   la   resolución  de  problemas,  	  
se      incrementa      la     retención    y      la  	  
comprensión   del   material,   y   ade-‐‑	  
más,      los   participantes   desarrollan  	  
una   motivación   intrínseca   para   el  	  
aprendizaje.	  

	  
Críticas	  
Aunque   el   aprendizaje   colaborati-‐‑	  
vo   tiene  muchas  ventajas,   también  	  
se   escuchan   algunas   críticas,   por  	  
ejemplo  que  aún  en  grupos  de  es-‐‑	  
tudiantes     avanzados     se     requiere  	  
un      cuidadoso      seguimiento      del  	  
grupo  y  del  proyecto  para  que    lo-‐‑	  
gren   alcanzar   las   metas   propues-‐‑	  
tas.    Por  lo  anterior,  se  hace  necesa-‐‑	  
rio   tener   frecuentes   reuniones   in-‐‑	  
formales   con   el   grupo,   hacer   un  	  
horario   de   presentaciones   orales   y  	  
pedirle   a   los   grupos   que   evalúen  	  
su   proceso   y   el   de   cada  miembro  	  
(Farrar,  1995).	  

Algunos      profesores      manifiestan  	  
que   los   estudiantes   copian   a   los  	  
otros,   que  deberán   invertir  mucho  	  
tiempo  extra  en  planificación  y  del  	  
tiempo  efectivo  de  aula  por   lo  que  	  
les  preocupa  que  no  se  cubra  toda  la	  
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materia   en   el   semestre,   ya   que   se  	  
reemplazan  muchas   clases   formales  	  
para   realizar   el   trabajo   en   grupo  	  
(Smyser,  1999:1).    Para  evitar  que  los  	  
estudiantes  copien  el  trabajo  sin  ha-‐‑	  
cerlo,  se  puede  implementar  una  es-‐‑	  
tructura  de  calificación  que  recom-‐‑	  
pense  y  aliente  el  trabajo  en  equipo.	  

Los  profesores  pierden  su  papel  de  	  
expertos,   tienen  que  ceder  su  con-‐‑	  
trol   y   autoridad,   lo   que   a   algunos  	  
profesores  les  resulta  difícil,  pues  es  	  
dejar  el  modelo  de  enseñanza  en  el  	  
que  han  vivido  toda  su  vida.  Pero,  	  
lo  cierto  es  que  “el  maestro  está  junto  	  
al  grupo,   creando   las   condiciones  para  	  
que  desempeñe  sus  tareas  en  forma  cada  	  
vez  más  activa,   independiente  y  creado-‐‑	  
ra”   (Ferreiro   y   Gravié,   1998:40).      Los  	  
estudiantes   tienen   expectativas   del  	  
papel  del  docente  y  de  ellos  como  	  
estudiantes   y   el   aprendizaje   activo  	  
reta  estas  expectativas.  Al  tener  los  	  
estudiantes   responsabilidades   en   el  	  
aprendizaje    y  una  participación  ac-‐‑	  
tiva  en  el  aula  da  la  idea  de  que  el  	  
profesor  no  está  cumpliendo  con  su  	  
trabajo.  Hay  mucha  resistencia  en  el  	  
sentido  de  que  la  experiencia  que  el  	  
docente  posee  se  la  pierdan  los  estu-‐‑	  
diantes.	  
	  
Recomendaciones	  
Algunas   de   las   recomendaciones  	  
que  ofrecen  los  diferentes  autores	  
(Dion,  1997:1-‐‑3;    Felder,  1997  y  Gillan,	  

	  
	  

200:3)  se  resumen  a  continuación.  Es  	  
importante  hacer  notar  que  muchas  	  
de   estas   las   conocemos   y,   en  mu-‐‑	  
chos  casos,  las  llevamos  a  cabo,  pe-‐‑	  
ro    lo  necesario  es  realizarlas  siste-‐‑	  
máticamente  y  con  un  objetivo  claro  	  
de  lo  que  queremos  lograr,  cooperar  	  
en   la   construcción  del   conocimiento  	  
de  nuestros  estudiantes.	  

Sobre   los   objetivos:      es   importante  	  
   definir  claramente  los  propósi-‐‑	  

tos   del   trabajo   en   grupos,   así  
como      el      procedimiento      que  
usará      y   sus   expectativas.   Se  
hace   necesario   definir   las   re-‐‑	  
glas   de   dicho   trabajo   desde   la  
primera   clase   y   hacérselas   sa-‐‑	  
ber  a  los  estudiantes.	  

Sobre   la   planificación:   se   requiere  	  
   anticipar  los  problemas  que  se	  

puedan  generar  durante   la   lec-‐‑	  
ción.     El     profesor     debe      ser  	  
consciente     de     que      los      estu-‐‑	  
diantes   pueden   llegar   a   una  	  
solución  en   la  que  él  no  había  	  
pensado.      El   horario   de   aten-‐‑	  
ción  a   estudiantes,   así   como  el  	  
cronograma   de   evaluaciones,  	  
se   aconseja   entregárselos   a   los  	  
estudiantes      desde      el      primer  	  
día  de  clases.  También  se  reco-‐‑	  
mienda      definir      los      criterios  	  
utilizados   para   la   formación  	  
de  los  grupos  previamente.	  

Sobre  el  aula:     el  aula  debe  ser  ade-‐‑	  
   cuada  para  el  número  de  estu-‐‑	  

diantes,    de    manera    que    les	  
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permita,   tanto   al   profesor   co-‐‑	  
mo   a   los   estudiantes,   sentirse  	  
cómodos,   así   como  movilizar-‐‑	  
se   con   facilidad.      La   distribu-‐‑	  
ción  de  los  grupos  no  debe  ser  	  
rígida  con  el  fin  de  que  facilite  	  
dirigir   las   discusiones   desde  	  
todos  los  puntos  del  aula.	  

Sobre   los  materiales:  es   indispensable  	  
   preparar  los  materiales  para  el	  

trabajo   en   equipo   con   antela-‐‑	  
ción,  con  copias  para  cada  gru-‐‑	  
po  y  cada  miembro  del  equipo.  	  
Se   puede   permitir   a   los   estu-‐‑	  
diantes  hacer   copias  de   las  no-‐‑	  
tas  del  profesor,  pero  es   impor-‐‑	  
tante  que  haya  espacio  para  sus  	  
propias   anotaciones,   además,  	  
sería   importante   incluir   algu-‐‑	  
nas  preguntas  generadoras.     Es-‐‑	  
to   le  permite  al  profesor  apro-‐‑	  
vechar   el   tiempo  aclarando  du-‐‑	  
das  y  dirigiendo  las  discusiones  	  
que  se  generen.	  

Sobre   las  evaluaciones:      es  necesario  	  
   que  las  evaluaciones  guíen  a  los	  

estudiantes  a  descubrir   la  solu-‐‑	  
ción   de   su   proyecto.   Las   pre-‐‑	  
guntas  deben  hacerse  en  un  ni-‐‑	  
vel  más  personal,  primero  com-‐‑	  
partiendo   con   los   estudiantes  	  
sus  experiencias  con  el   concep-‐‑	  
to  y  luego  se  les  lleva  al  plano  	  
más   abstracto.  Una   recomenda-‐‑	  
ción  para  la  entrega  de  tareas  ya  	  
revisadas   es   ordenarlas   alfabé-‐‑	  
ticamente   y   hacerlas   pasar,   al  	  
principio  de  la  clase,  de  atrás	  

	  
	  

para  adelante  de  manera  que  le  	  
sea   fácil   a   los   estudiantes   en-‐‑	  
contrarlas  sin  hacer  desorden.	  

La      comunicación     por      correo  	  
electrónico     puede      facilitar      la  	  
comunicación,   así   como   aclarar  	  
las  dudas.   Se   recomienda   tener  	  
bien  claro  el  valor  de  cada  pre-‐‑	  
gunta,   especialmente   las  de  de-‐‑	  
sarrollo,  de  manera  que  el  estu-‐‑	  
diante  pueda   tener   claro   el  va-‐‑	  
lor  de  sus  errores  y  aciertos.	  

Sobre   las   relaciones:   es   importante  	  
   tener  una  buena  relación  con	  

sus   estudiantes   y   tener   bien  
claros   los   límites.   Esto   facilita-‐‑	  
rá  la  labor  docente.	  

	  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	  
La  instrucción  y  su  éxito  dependen  	  
de  una  serie  de  factores,  entre  ellos  	  
las   relaciones   entre   los   estudiantes  	  
y  de  éstos  con  los  docentes,  el  con-‐‑	  
texto  sociocultural  en  el  que  se  de-‐‑	  
sarrollan,  así  como  la  motivación  e  	  
interés   del   que   aprende   hacia   su  	  
objeto   de   estudio.      Bien   es   sabido  	  
que   se   conjugan   estos   u   otros   ele-‐‑	  
mentos  para  determinar   el   éxito  o  	  
el  fracaso  de  un  estudiante.	  

En  nuestro   sistema   educativo   exis-‐‑	  
te   la   costumbre   de   organizar   los  	  
grupos  de   aprendizaje   con  muchos  	  
estudiantes,   por   razones   económi-‐‑	  
cas   de   espacio   o   de   tiempo,  más  	  
que    pedagógicas.    El    concepto	  
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“muchos   estudiantes”   es   relativo,  
pues  puede  que  para  un  docente  o  
una   disciplina   dada   15   personas  
representen   un   grupo   numeroso,  
pero   nos   referimos   aquí   a   grupos  
de  35-‐‑50  inclusive    80  o  más  de  100  
estudiantes   ubicados   en   una   sola  
aula  o  en  un  auditorio.	  

En  estos  grupos  numerosos   la  rela-‐‑	  
ción   alumno-‐‑profesor   es   casi   nula,  	  
la   motivación   está   ausente   en   la  	  
mayoría  de   los  casos,  y  es   frecuen-‐‑	  
te  el  ausentismo  y  la  apatía;  el  pro-‐‑	  
fesor   recurre   en   la  mayoría   de   los  	  
casos   a   la   lección   expositiva,   que  	  
aunque   tiene   sus   ventajas,  muchas  	  
veces   resulta   inadecuada.   Después  	  
de  unos  minutos  un  alto  porcenta-‐‑	  
je  pierde  la  concentración  y  el  inte-‐‑	  
rés  por  la  lección.    Otra  de  las  des-‐‑	  
ventajas   es   que      resulta   homoge-‐‑	  
neizadora,   favorece   principalmen-‐‑	  
te   a   personas   con   aprendizaje   au-‐‑	  
ditivo,   y   no   así   a   aquellos   estu-‐‑	  
diantes   con   aprendizaje   visual   o  	  
kinestésico.   El   docente   debe   plani-‐‑	  
ficar  muy  bien  este   tipo  de  clases,  	  
usando   recursos   audiovisuales   pa-‐‑	  
ra  mantener   la   atención.   Esto   no  	  
significa   que      no   deba   usarse   esta  	  
estrategia  pedagógica,   sino  que   se-‐‑	  
ría   bueno   combinarla   con   otras   y  	  
no  abusar  de  ella  de  manera  que  se  	  
favorezca     el     mayor     número     de  	  
educandos.	  

	  
	  

Una      técnica     que     puede     venir     a  	  
ayudar  a   estos  profesores   con  gru-‐‑	  
pos  numerosos  es  el  AC.  Esta  me-‐‑	  
todología      favorece   el   aprendizaje  	  
activo,   engancha   al   estudiante   con  	  
su  objeto  de  estudio  pero,   sobreto-‐‑	  
do,  permite  al   joven  adueñarse  del  	  
conocimiento,  participar  en  él      co-‐‑	  
mo  actor  y  no  como  un  simple  es-‐‑	  
pectador.     Además,   le  permite  de-‐‑	  
sarrollar  destrezas  y  valores   socia-‐‑	  
les   que   le   van   a   ser   útiles   durante  	  
el  resto  de  su  vida,  tales  son  el  tra-‐‑	  
bajo   en   grupo,   la   cooperación,   el  	  
respeto  por   las  diferencias   indivi-‐‑	  
duales      así   como   la      responsabili-‐‑	  
dad.     En  el  ámbito  cognoscitivo   le  	  
ofrece   ventajas   también,   como   son  	  
el   desarrollo   de   un   pensamiento  	  
crítico,   la  capacidad  de  análisis,  el  	  
desarrollo   de   procesos   cognitivos  	  
de  alto  nivel,  entre  otros.	  

Se  puede  concluir  que:	  

•     Desde   el   punto  de  vista  peda-‐‑	  
   gógico    es    preferible    que    los	  

grupos   tengan   un   número   re-‐‑	  
ducido   de   estudiantes,   de  ma-‐‑	  
nera   que   genere   interrelación  	  
entre   los   alumnos   y,   de   ellos,  	  
con   el   profesor.   Esto   favorece  	  
la      confianza     mutua,      lo     que  	  
promueve   un   clima   adecuado  	  
y  motivación  por  el  estudio.	  

•      El   docente   debe   conocer   bien  	  
   la  filosofía  y  los  métodos  de	  

enseñanza    cooperativa    antes	  
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de  utilizarla  en  su  salón  de  cla-‐‑	  
se.   Además,   debe   conocer   y  
mostrar      un      interés      evidente  
por   la  materia   que   imparte      a  
sus  estudiantes.	  

•     El  AC  requiere  una  planifica-‐‑	  
ción   previa   para   asegurar   el  	  
éxito.  Una   vez   en   el   salón   de  	  
clase,   ésta   le   facilitará   el   traba-‐‑	  
jo  al  profesor,   lo  que   le  permi-‐‑	  
tirá   una   atención   más   indivi-‐‑	  
dualizada  de  los  alumnos.	  

•     Al  promoverse  el  trabajo  coo-‐‑	  
perativo,  más   que   el   competi-‐‑	  
tivo,   se   desarrollan   una   serie  	  
de   habilidades   sociales   como  	  
la   cooperación,   el   trabajo   en  	  
equipo,   la   solidaridad   etc.,   las  	  
cuales   serán   muy   valiosas   en  	  
su   vida   futura.      Esto   les   favo-‐‑	  
recerá  en  su  desempeño  profe-‐‑	  
sional,   pues   mucho   del   éxito  	  
de   un   individuo   depende   del  	  
manejo  de  esas  habilidades.	  

•     Esta  metodología  permite  a  los	  
estudiantes   ser   partícipes   acti-‐‑	  
vos   de   su   propio   aprendizaje,  	  
pues  al  construir  su  propio  co-‐‑	  
nocimiento   desarrollan   proce-‐‑	  
sos   cognitivos   superiores,   que  	  
normalmente   no   se   adquieren  	  
con  la  enseñanza  tradicional.	  

•     Ofrece  a  los  docentes  y  a  los  es-‐‑	  
tudiantes   el  disfrute  del   apren-‐‑	  
dizaje,  lo  que  llevará  a  una  me-‐‑	  
jor  aprehensión  del  mismo.	  

	  
	  

En   resumen,   esta   técnica   ayuda   a  	  
formar   un   individuo   integral,   lo  	  
que  es  el  fin  último  de  la  enseñan-‐‑	  
za,     no  la  mera  transmisión  de  co-‐‑	  
nocimientos,   sino   la   construcción  	  
de  los  mismos.	  

Con   la   presente   investigación   se  	  
concluye  que  es  posible  trabajar  con  	  
grupos   grandes   y   dar   a   los   estu-‐‑	  
diantes  una   instrucción  no  sólo  de  	  
valor   académico   sino  humano   tam-‐‑	  
bién.    Por  supuesto,  se  requiere  co-‐‑	  
nocer  bien  ésta  metodología  de  en-‐‑	  
señanza,  pues     más  que  un  trabajo  	  
en  grupo  se  promueve  el  trabajo  en  	  
equipo  en  el  que  se  establecen  inte-‐‑	  
rrelaciones  que  determinan  el  tipo  y  	  
la  calidad  del  saber  que  se  genere,  	  
así  como  algo  muy  importante  que  	  
muchas   veces   olvidamos,   debemos  	  
ayudar   a   formar  personas   integra-‐‑	  
les,  exitosos  no  solo  académicamen-‐‑	  
te,   sino,   también  en  sus   relaciones  	  
interpersonales.	  
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