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RESUMEN	  

El  Aprendizaje  Cooperativo  (AC)  es  una  	  
estrategia   pedagógica   donde   los   estu-‐‑	  
diantes  trabajan  en  grupos  pequeños.	  
	  
*     Máster  en  Biología  de  la  UCR;  Máster	  

en  Acuacultura  RUG,  Bélgica.     Licencia-‐‑	  
da  en  Psicopedagogía  de  la  UNA.  Pro-‐‑	  
fesora  de  Problemas  Ecológicos  y  Fun-‐‑	  
damentos  de  Biología  en  la     Sección  de  	  
Ciencias  Biológicas  de  la  Escuela  de  Es-‐‑	  
tudios  Generales  de  la  UCR.    Profesora  	  
de   Introducción  a   la  Problemática  Am-‐‑	  
biental  y  Didáctica  Ambiental  en  la    Di-‐‑	  
rección  de  Extensión  Universitaria  de   la  	  
Vicerrectoría  Académica  de  la  UNED.	  

	  
	  
	  

Se   basa   en   las   teorías   cognitivas   que  	  
consideran  al   alumno  como  un   sujeto  	  
social,  que  se  desarrolla  en  un  contexto  	  
sociocultural  muy   importante   para   su  	  
proceso  de  aprendizaje.  Favorece  el  de-‐‑	  
sarrollo  de  estructuras  cognitivas  supe-‐‑	  
riores.   El   docente   se   convierte   en   un  	  
mediador  que  facilita  el  desarrollo  de  zo-‐‑	  
nas   de   desarrollo   próximo   en   el   estu-‐‑	  
diante.  El  docente  facilita  al  alumno  ir  	  
más  allá  de  su  desarrollo  real  y  alcanzar  	  
su  desarrollo  próximo  o  potencial.	  
El  AC  puede  ayudar  a  resolver  las  difi-‐‑	  
cultades  comunes  en  aulas  con  grupos  	  
numerosos  de  estudiantes  y   favorece   la  	  
adquisición   de   aprendizajes   significa-‐‑	  
tivos   y   el   estudiante   participa   activa-‐‑	  
mente     en     el     proceso     de     enseñanza  	  
aprendizaje.	  

	  
INTRODUCCIÓN	  
Felder   (1997a:1)   afirma  que  “enseñar  	  
en  una  clase  con  muchos  alumnos  es  un  	  
trabajo  duro  pero  se  puede  hacer”  ......  	  
“clases  grandes  no  son  necesariamente	  
menos  efectivas  que  las  pequeñas,  sino,	  
que  ellas  requieren  un  esfuerzo  y  plani-‐‑	  
ficación  más  concienzudos”.	  

Evidentemente  se  puede  dar  clases	  
a  grupos  grandes  y  con  provecho,	  
pero    con    estrategias    didácticas	  
apropiadas.  Deben  establecerse  me-‐‑	  
todologías  que  mantengan  la  aten-‐‑	  
ción  del  alumnado,  que  lo  motiven	  
a  asistir  a  clases,  permitiéndole  así	  
desarrollar  procesos  cognitivos  su-‐‑	  
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periores,  como  el  razonamiento  ma-‐‑	  
temático,   el  pensamiento   crítico,   la  	  
capacidad   de   síntesis   y   el   análisis  	  
entre  otros.	  

En  nuestra  Educación  General  Bási-‐‑	  
ca  y  Secundaria,  y  aún  en  la  univer-‐‑	  
sitaria,  en  donde  se  trabaja  con  gru-‐‑	  
pos  de  hasta  40  estudiantes  o  más  	  
en  una  aula  o  en  ocasiones  el  núme-‐‑	  
ro  llega  a  100  y  más  estudiantes  en  	  
un  auditorio,  el  docente  se  enfrenta  	  
a  una  diversidad  de  estilos  cogniti-‐‑	  
vos  y  de  aprendizaje  que  requieren  	  
la   aplicación   de  múltiples   técnicas  	  
didácticas.    Cuando  esto  no  se  da,  el  	  
resultado   es   la  homogenización  de  	  
la  enseñanza,  memorización  y  la  re-‐‑	  
petición,  de  modo  que  cuando  estos  	  
llegan  a  los  estudios  superiores,  en  	  
muchos  casos  carecen  de  las  habili-‐‑	  
dades  para  su  desempeño  académi-‐‑	  
co  y,  posteriormente,  para  su  futuro  	  
laboral.	  

A  continuación,  se  analiza  una  es-‐‑	  
trategia  pedagógica  basada  en  la  in-‐‑	  
teracción  de   los  educandos,  compa-‐‑	  
ñeros   y   profesores.   Esta   informa-‐‑	  
ción  pone  de  manifiesto  que  “este  	  
trabajo  se  puede  hacer”.  Que  el  AC  	  
permite   lograr  un  mejor   rendimien-‐‑	  
to  y  resolver  muchos  de  los  proble-‐‑	  
mas  que  se  presentan  en  aulas  con  	  
grupos   numerosos.   Esta  metodolo-‐‑	  
gía  promueve  una   interacción  del  	  
estudiante   con   sus  amigos  y   como  	  
sugiere  Piaget,  favorece  el  desarro-‐‑	  

	  
	  
	  

llo   de   conflictos   cognitivos,   al   fo-‐‑	  
mentar  un  ambiente  de  cooperación  	  
donde   el   estudiante   se   enfrenta   a  	  
opiniones   contrarias   a   las   suyas   y  	  
tiene   la  oportunidad  de  defenderlas  	  
ante  un  grupo  menor  que  le  resulta  	  
menos  amenazante.	  

En  nuestra   experiencia   con   grupos  	  
numerosos   hemos   observado   que  	  
en  ocasiones  se   torna  difícil  mante-‐‑	  
ner  el  interés  de  los  alumnos  y  es  co-‐‑	  
mún  observar   la  apatía  y  pasividad  	  
de  éstos.  Aunque  se  utiliza  como  re-‐‑	  
curso   el   trabajo   en   grupo,   éste   se  	  
convierte  en  una  división  de  tareas  	  
en   la  que  cada  miembro  ejecuta   la  	  
suya  y  no  domina  la  de  los  demás.  	  
Algunos   estudiantes   alegan   que   a  	  
ellos  se  les  recarga  el  trabajo  y  otros  	  
no  hacen  nada.  Esta   situación  nos  	  
ha   motivado   a   indagar   acerca   de  	  
metodologías   didácticas   que   facili-‐‑	  
ten  la   labor  docente  en  grupos  nu-‐‑	  
merosos,  de  modo  que  los  estudian-‐‑	  
tes   sean   partícipes   de   su   propio  	  
aprendizaje   y,   a   la   vez,   algo  muy  	  
importante,  que  lo  disfruten.	  

El  presente  es  el  primero  de  dos  ar-‐‑	  
tículos  sobre  el  AC  y  sus  posibilida-‐‑	  
des  de  ser  utilizado  como  estrategia  	  
didáctica  en  grupos  grandes.     Éste  	  
dará   una   definición   de   esta  meto-‐‑	  
dología  pedagógica  y   sus   caracte-‐‑	  
rísticas  y  hará  un  análisis  de  la  pro-‐‑	  
blemática  que  se  presenta  en  clases  	  
con  grupos  numerosos.    El  segundo	  
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presentará  la  metodología  para  tra-‐‑	  
bajar    en    forma    cooperativa    pro-‐‑	  
puesta  por  diversos  autores  consul-‐‑	  
tados  y  a  su  vez  presentará  las  ven-‐‑	  
tajas  del  AC  para  el  trabajo  en  gru-‐‑	  
pos  numerosos.	  

Los   objetivos   de   esta   investigación  	  
son:	  
•      estudiar   una   técnica   didáctica  	  
   que  facilite  la  enseñanza  en  cla-‐‑	  

ses  con  un  número  alto  de  estu-‐‑	  
diantes	  

•      analizar   las   características   del  	  
   AC  e  identificar  los  beneficios	  

que  éste  ofrece  al  profesor  y  a  	  
los  estudiantes  específicamente	  

•      analizar   las   estrategias   que   uti-‐‑	  
   liza  esta  metodología	  

•      evaluar   su   posible   utilización  	  
   en  las  clases  con  grupos  nume-‐‑	  

rosos.	  
	  
APRENDIZAJE 	  
COOPERATIVO	  
Ferreiro   Gravié   en   su   artículo   “El  	  
ABC   del   aprendizaje   cooperativo:  	  
Una  alternativa  a   la   educación   tra-‐‑	  
dicional”  hace  una  pequeña  reseña  	  
histórica  del  origen  del  AC,  y  deja  	  
de  manifiesto   que   no   es   nuevo,  	  
puesto  que  ubica  sus  orígenes  en  la  	  
antigüedad   con   la   Biblia   y   el   Tal-‐‑	  
mud,  pasando  por   los  siglos  XVI  y  	  
XVII  con  J.  A.  Comenio  quien  decía	  

	  
	  
	  

“que   el  maestro   aprendiera  mien-‐‑	  
tras  enseña  y  que  el  alumno  enseña-‐‑	  
ra  mientras   aprende”;   en   el   siglo  	  
XVIII  menciona   a   Joseph  Lancaster  	  
quien  divulgó   los  beneficios  de   los  	  
grupos   colaborativos   y   presenta   la  	  
noción  de  equipo  y,  más   reciente-‐‑	  
mente,   la   pedagogía   norteamerica-‐‑	  
na   del   Pragmatismo   (siglos   XVIII-‐‑	  
XIX)   que  promovía   la   colaboración  	  
entre  alumnos.	  

Basado   en   lo   anterior,   vemos   que  	  
este  concepto  es  antiguo,  y  lo  que  se  	  
pretende  en   la  actualidad  es  orde-‐‑	  
nar  toda  esta  experiencia  en  una  es-‐‑	  
trategia  pedagógica  que  responda  a  	  
las   necesidades  de   la   sociedad   ac-‐‑	  
tual  y  que  permita  cambiar  esa  es-‐‑	  
tructura  rígida,  que  en  algunos  re-‐‑	  
cintos  educativos  aún  persiste,  don-‐‑	  
de  lo  importante  es  cumplir  con  los  	  
programas,  preparar  a   los  alumnos  	  
a   responder   exámenes   estatales   co-‐‑	  
rrectamente  y  obtener  altas  promo-‐‑	  
ciones.   Esta  metodología   permitirá  	  
hacer  visibles   a  nuestros   estudian-‐‑	  
tes  y  les  facilitará  la  adquisición  de  	  
un   aprendizaje   significativo,   entre  	  
otras  cosas.	  

Como   lo   expone   Ferreiro   Gravié  	  
(1998:16)  el  AC  es  un  modelo  educa-‐‑	  
tivo  que  propone  una  forma  distin-‐‑	  
ta  de  organizar  la  educación  escolar.  	  
Es  un  modelo  de  organización  insti-‐‑	  
tucional,  pero  también  del  salón  de  	  
clase.  Es  un  medio  para  crear  un  es-‐‑	  
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tado   de   ánimo   que   conduzca   al  
aprendizaje   significativo   y   a   desa-‐‑	  
rrollar  el  nivel  de  competitividad  de  
los   integrantes  del   grupo  mediante  
la  colaboración.	  

El  AC  facilita  al  sujeto  que  aprende  	  
a  movilizarse  desde  su  nivel  de  de-‐‑	  
sarrollo  real  hasta  un  nivel  de  desa-‐‑	  
rrollo  potencial,  al  que  Vygotsky  de-‐‑	  
nominó  Zona  de  Desarrollo  Próxi-‐‑	  
mo  o  Potencial   (ZDP)   (Ferreiro  Gra-‐‑	  
vié,  1998:25).     En  este  proceso  se  re-‐‑	  
quiere  un  acompañante  o  “experto”  	  
que   facilite   esa  movilización;   aquí  	  
es  donde  juega  un  papel  primordial  	  
el   profesor   o   los   compañeros   de  	  
equipo.	  

El  AC  es  una  técnica  psicosocial  de  	  
trabajo  en  el  aula  o  fuera  de  ella.  Se  	  
enmarca  dentro  de  las  distintas  for-‐‑	  
mas  de  trabajo  en  grupo,  específica-‐‑	  
mente   la  denominada  grupo  prima-‐‑	  
rio,   caracterizada  por   la   frecuente  	  
interacción  de   sus  miembros  y  por  	  
la  relación  cara  a  cara  que  se  genera  	  
al   tener   objetivos   y  metas   en   co-‐‑	  
mún,    ..  además,  de  la  conciencia	  
que  tienen  sus  miembros  de  perte-‐‑	  
nencia  al  grupo.    Es  una  metodolo-‐‑	  
gía  activa  basada  particularmente	  
en  la  enorme  importancia  que  tiene	  
la  interacción  social  en  cualquier	  
ámbito  educativo    (Ovejero  et.  al.,	  
2001:2).    Es  un  enfoque  de  instruc-‐‑	  
ción  centrado  en  el  estudiante,  que	  
utiliza  pequeños  grupos  de  trabajo	  

	  
	  
	  

(3-‐‑5  personas)  seleccionados  de   for-‐‑	  
ma   intencional;   se   forman   grupos  	  
heterogéneos   para   potenciar   el   de-‐‑	  
sarrollo  de  cada  uno  con  la  coopera-‐‑	  
ción   de   los   demás  miembros   del  	  
equipo  (Ferreiro  Gravié,  1998:16).  Esta  	  
técnica   les   permite   trabajar   juntos  	  
en  la  consecución  de  las  tareas  que  	  
el  profesor  asigna  para  optimizar  o  	  
maximizar   su  propio  aprendizaje  y  	  
el  de  los  otros  miembros  del  grupo.  	  
El  esfuerzo  cooperativo  da  como  re-‐‑	  
sultado  que  los  participantes  luchen  	  
por  su  propio  beneficio  y  a  la  vez  el  	  
grupo  gana  con  el  esfuerzo  de  cada  	  
uno   (Johnson  y   Johnson,   2001:1;  Mac-‐‑	  
Meekin,  1994).	  

En   el  AC   los   alumnos   se   alientan  	  
mutuamente  a  dar  lo  mejor  de  sí  y  	  
se  ayudan  unos  a  otros  a  aprender.  	  
Tanto  alumnos  con  rendimiento  al-‐‑	  
to  como  bajo  obtienen  beneficios  de  	  
esta  metodología.  Los  alumnos  más  	  
aventajados   profundizan   su   com-‐‑	  
prensión  de   los  conceptos  explicán-‐‑	  
dolos  a  otros,  y  en  algunos  casos  les  	  
facilita  visualizar  los  temas  que  aún  	  
no  dominan  (MacMeekin,  1994).	  

Permite,  además,  aprovechar   la  di-‐‑	  
versidad   de   alumnos   existente   en  	  
el   aula   y   promover   las   relaciones  	  
entre  ellos.  Esto  da  como  resultado  	  
un  ambiente  de  trabajo  en  el  que  se  	  
confrontan   sus  distintos  puntos  de  	  
vista,   se   generan   conflictos   socio-‐‑	  
cognitivos  que  deben  ser  resueltos	  
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por      cada     miembro      asimilando  	  
perspectivas   diferentes   a   las   pro-‐‑	  
pias.   Se   producen  discusiones   que  	  
promueven   el   pensamiento   crítico.  	  
Esta   interacción  significa  mayor   ri-‐‑	  
queza   de   experiencias   educativas  	  
que  ayudan  a  los  alumnos  a  exami-‐‑	  
nar,  de  forma  más  objetiva,  su  en-‐‑	  
torno   y   genera,   a   la   vez,   habilida-‐‑	  
des   cognitivas   de   orden   superior  	  
como  el  análisis,   la  síntesis,   la  eva-‐‑	  
luación   y   la   resolución   de   proble-‐‑	  
mas  de   los  diferentes   escollos  que  	  
enfrentan   en   el   contexto   escolar   y  	  
social  (Smyser,  1999:1).	  

La   interacción  y  confrontación,  a   la  	  
que  se  ven  expuestos   los  alumnos,  	  
lleva   implícita   la   exigencia   de   ex-‐‑	  
poner   verbalmente   sus   pensamien-‐‑	  
tos   (ideas,   opiniones,   críticas,   etc.)  	  
ante  sus  compañeros  de  grupo,  po-‐‑	  
tenciando  el  desarrollo  de  la  expre-‐‑	  
sión  verbal,  bastante  limitada  en  la  	  
tradicional      pedagogía      individua-‐‑	  
lista  y  competitiva  en  la  que  prácti-‐‑	  
camente   no   existen   instancias   de  	  
interacción      académica      entre      los  	  
compañeros.	  

El   AC   crea   contextos   interactivos  	  
naturales   en   los   que   se   promueve  	  
en   los   estudiantes   escucharse  unos  	  
a   otros,   hacer   preguntas,   aclarar  	  
conceptos   y   establecer   puntos   de  	  
vista.   Las   actividades   interactivas  	  
estimulan   y   desarrollan   las   habili-‐‑	  
dades  cognitivas,  lingüísticas  y  so-‐‑	  

	  
	  
	  

ciales  de  los  estudiantes.  Esta  meto-‐‑	  
dología  integra  la  adquisición  de  es-‐‑	  
tas   habilidades   y   crea   importantes  	  
oportunidades   para   el   aprendizaje  	  
(Holt,   1997:4).   Busca   maximizar   el  	  
aprendizaje  de  los  alumnos  de  ma-‐‑	  
nera   que   obtengan   conocimientos,  	  
pero  algo  de  suma  importancia  es  el  	  
hecho  de   que   adquieran  habilida-‐‑	  
des,  actividades  y  valores  que  sean  	  
de  utilidad  en  su  vida  futura,  más  	  
que  una  mera  instrucción,  una  edu-‐‑	  
cación  humanista.	  

El  AC  no  es  sinónimo  de  estudian-‐‑	  
tes   trabajando  en  grupo.  Frecuente-‐‑	  
mente  se  confunde  con  prácticas  co-‐‑	  
mo   pedir   a   los   estudiantes  más  	  
avanzados  y   rápidos  ayudar  a   los  	  
más  lentos  o  que  los  estudiantes  se  	  
dividan  un  trabajo  donde  cada  uno  	  
hace  su  parte  y  copia  lo  que  hacen  	  
sus   compañeros,   o   cuando   en   los  	  
proyectos  de  grupo  cada  uno  obtie-‐‑	  
ne  la  misma  calificación,  a  pesar  de  	  
que  una  persona  hizo  toda  la  labor.	  

Según   Felder   y   Brent   (1994:2),   un  	  
ejercicio  de  aprendizaje   es   conside-‐‑	  
rado  AC  si  cumple  con  los  siguien-‐‑	  
tes   elementos:   a)   interdependencia  	  
positiva,   b)   puntaje   individual,   c)  	  
interacciones   cara   a   cara,   d)   uso  	  
apropiado   de   habilidades   colabora-‐‑	  
tivas,  e)  procesos  de  grupo.	  

a)      Interdependencia         positiva.      La  	  
   esencia  de  un  grupo  cooperati-‐‑	  
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vo  es  el  desarrollo  y  el  manteni-‐‑	  
miento   de   la   interdependencia  	  
positiva  entre   los  miembros  del  	  
equipo.      Cada     miembro      del  	  
equipo  depende  del   otro  para  	  
alcanzar   sus  metas.   Si   uno   de  	  
los  miembros   falla   al   hacer   su  	  
trabajo,  el  equipo  falla  como  un  	  
todo.   Los   estudiantes   se   dan  	  
cuenta  de  que  lo  que  cada  uno  	  
hace  afecta  el   trabajo  y  el  éxito  	  
de  los  demás.	  

En  esta  dinámica  de   interacción  	  
los  estudiantes  aprenden  a  dar  	  
y   a   recibir,   lo   que   les   permite  	  
darse  cuenta  de  que  tanto  en  el  	  
grupo   como   en   la   vida   diaria,  	  
no  somos  capaces  de  hacerlo  to-‐‑	  
do.   Esta   práctica   los   llevará   a  	  
trascender   los   aspectos   raciales,  	  
culturales,   lingüísticos   y   otras  	  
diferencias   que   en  muchos   ca-‐‑	  
sos  son  la  raíz  de  los  conflictos  	  
que   algunos   estudiantes   experi-‐‑	  
mentan  en  la  escuela.	  

b)     Puntaje  individual.  El  profesor	  
evalúa  el  desenvolvimiento  in-‐‑	  
dividual,      porque      aunque      se  	  
promueve  el   trabajo   en   equipo,  	  
los   estudiantes   también   desa-‐‑	  
rrollan   destrezas   cognitivas   de  	  
manera   individual.   Cada   alum-‐‑	  
no  obtiene  una  calificación   indi-‐‑	  
vidual  por  su  propio  esfuerzo  y  	  
por  el  del  grupo.	  

c)     Promover  interacción  cara  a  cara.	  
Los  estudiantes  ayudan,  alien-‐‑	  

	  
	  
	  

tan  y  apoyan  el  esfuerzo  de  ca-‐‑	  
da  uno  por  aprender,  debido  a  	  
que  dependen  de  cada  uno.  En-‐‑	  
tre   los  miembros  del   grupo   se  	  
da   una   retroalimentación   mu-‐‑	  
tua,  se  discuten   las  conclusiones  	  
y   razonamientos   de   cada   uno,  	  
pero   lo  más   importante  es  que  	  
se  enseñan  unos  a  otros,   lo  que  	  
en   muchos   casos   favorece   la  	  
aprehensión  del  conocimiento.	  

d)     Uso  apropiado  de  habilidades  cola-‐‑	  
borativas.  Al  trabajar  juntos,  los	  
estudiantes   aprenden,   desarro-‐‑	  
llan  y  usan  habilidades   sociales  	  
(liderazgo,   toma   de   decisiones,  	  
confianza,   comunicación   y  ma-‐‑	  
nejo  de  conflictos)  necesarias  en  	  
su  vida  futura.	  

e)     Procesos  de  grupo.  Para  mejorar	  
los  procesos  de  grupo,   los  estu-‐‑	  
diantes   deben   evaluar   su   pro-‐‑	  
pio  trabajo,  así  como  la  dinámi-‐‑	  
ca  y  la  calidad  de  sus  relaciones  	  
interpersonales.   Es   importante  	  
que  los  grupos  de  trabajo  dedi-‐‑	  
quen   tiempo  a   actividades  que  	  
favorezcan      la      formación      de  	  
equipo   y   el   trabajo   conjunto.  	  
Deberán   identificar      y   analizar  	  
las   habilidades   interpersonales  	  
que   influyan   en   su   efectividad  	  
al  trabajar   juntos.     Para  llevar  a  	  
cabo  esa  evaluación,   se  aconse-‐‑	  
ja   formular   las   siguientes   pre-‐‑	  
guntas   ¿Qué   estamos   haciendo  	  
bien   como  grupo?   ¿Qué  necesi-‐‑	  
tamos  corregir?	  
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CARACTERÍSTICAS 	  
Y PROBLEMÁTICA 	  
DE GRUPOS CON	  
MUCHOS ESTUDIANTES	  
El  trabajar  en  aulas  con  grupos  muy  	  
numerosos,  en  la  mayoría  de  los  ca-‐‑	  
sos  resulta  problemático,  pues  se  re-‐‑	  
duce  mucho  la  relación  directa  con  	  
los  estudiantes.  En  un  grupo  nume-‐‑	  
roso   la   interacción   profesor-‐‑estu-‐‑	  
diante  y  estudiante-‐‑estudiante  se  ve  	  
muy   reducida,   lo   que   lleva   a   una  	  
disminución  de   la  atención  y   la  re-‐‑	  
troalimentación   tan   necesaria.   Otra  	  
situación   interesante   es   que   todas  	  
las  situaciones  problemáticas  que  se  	  
presentan   en   los   grupos   se   ven  	  
magnificadas  con  el  aumento  del  ta-‐‑	  
maño  del  grupo.  La  atención  se  dis-‐‑	  
persa  y  la  participación  activa  de  los  	  
mismos  se  minimiza.  Si  se  organiza  	  
una  discusión  sobre  el  tema  de  estu-‐‑	  
dio,  es  difícil   lograr   la  participación  	  
de   la   mayoría   de   los   estudiantes,  	  
pues  a  los  alumnos  más  tímidos  les  	  
resulta  más  atemorizante  hacer   sus  	  
comentarios   o   preguntas   ante   un  	  
auditorio  numeroso.	  

El  docente,  en  ocasiones,  llega  a  im-‐‑	  
partir  una  lección  que  ha  preparado  
y  encuentra  una  serie  de  rostros  dis-‐‑	  
plicentes  y  aburridos  que  no  mues-‐‑	  
tran  el  mínimo   interés  por  el   tema  
que  se  está  estudiando.	  

	  
	  
	  

Frecuentemente,   se   culpa   de   nues-‐‑	  
tro  fracaso  como  docentes  al  exceso  	  
en  el  número  de  estudiantes,  pero,  	  
entre   los   investigadores  del   tema,  	  
existen  dudas  de   si   realmente   éste  	  
sea  un  factor  decisivo  para  el  éxito  	  
de  una  lección.  “Reducir  el  número  de  	  
estudiantes   en  una   clase  no  necesaria-‐‑	  
mente  asegura  una  mejora  en  la  calidad  	  
de  la  instrucción”  (Celt,  1992:1).	  

En  las  clases  pequeñas  se  da  más  fá-‐‑	  
cilmente   la  discusión  y  el  aprendi-‐‑	  
zaje   activo,  mientras  que   en   clases  	  
de  40,  50  ó  100  estudiantes,  esta  re-‐‑	  
lación   no   ocurre   tan   espontánea-‐‑	  
mente.   Hay   que   tomar   en   cuenta  	  
que  la  metodología  de  trabajo  y  la  	  
motivación  que  el  docente  promue-‐‑	  
ve  en  sus  clases,  aparte  del  número  	  
de   alumnos,   son  muy   importantes  	  
también.   La   interacción  propiciada  	  
durante  el  desarrollo  de  un  tema  da  	  
una  mayor  fluidez  a  la  información,  	  
ya  que   los  aportes  de   los  estudian-‐‑	  
tes  o  sus  dudas   fomentan  una  dis-‐‑	  
cusión  más   rica  que  permitirá  am-‐‑	  
pliar  la  temática,  generar  así  un  cli-‐‑	  
ma  dinámico  que  llevará  a  una  me-‐‑	  
jor   aprehensión   del   conocimiento  	  
que  se  está  generando.  El  principal  	  
inconveniente  de   clases  grandes  es  	  
el  anonimato  de  los  estudiantes  y  la  	  
distancia  generada  entre  ellos  y  el  	  
profesor,  por  lo  que  se  convierten  en  	  
anónimos   espectadores   y   recipien-‐‑	  
tes  pasivos  de  datos.  Además,  como  	  
lo  comenta  Felder  (1997b:2),  la  canti-‐‑	  
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dad   de   pruebas   y   trabajos   que   se  
deben  corregir   induce  al  docente  a  
perder  su  motivación,  lo  que  genera  
un  deterioro  paulatino  en  la  calidad  
de  los  aprendizajes  y  se  reduce  esa  
retroalimentación   tan   necesaria   en-‐‑	  
tre  docente  y  estudiante.	  
	  
¿CÓMO IMPLEMENTAR 
EL APRENDIZAJE	  
COOPERATIVO?	  
Para  asegurar  el  éxito  al   implemen-‐‑	  
tar  técnicas  de  AC  es  importante  to-‐‑	  
mar  en  cuenta  aspectos  como:  el  do-‐‑	  
cente,  el  tipo  de  estudiante  con  que  	  
se  trabaja,  el  salón  de  clase,  los  ma-‐‑	  
teriales   necesarios,   la   metodología  	  
de  trabajo  y  por  último  la  forma  de  	  
evaluar  el  aprendizaje.	  

El  docente.  Es  importante  que  el  do-‐‑	  
cente  haga  una  buena  planificación  	  
acerca  de  la  estructura  de  la  lección  	  
que  va  a  impartir  y  el  manejo  de  las  	  
actividades  por  realizar.  Debe  espe-‐‑	  
cificar  los  objetivos  del  tema  por  tra-‐‑	  
tar,   establecer   la   forma   en   que   se  	  
conformarán   los  grupos  de   trabajo,  	  
explicar   claramente   a   los   alumnos  	  
la  actividad  de  aprendizaje  que  se  	  
persigue   y   la   interrelación   grupal  	  
deseada.     Además,  es  necesario  su-‐‑	  
pervisar  en  forma  continua  la  efecti-‐‑	  
vidad  de  los  grupos  de  trabajo  e  in-‐‑	  
tervenir  para  enseñar  destrezas  de  	  
colaboración  y  asistir  en  el  aprendi-‐‑	  
zaje  académico  cuando  surja  la  ne-‐‑	  

	  
	  
	  

cesidad  y,  por  último  valorar,  los  lo-‐‑	  
gros  de   los  estudiantes  y  participar  	  
en  la  discusión  del  grupo  sobre  la  	  
labor   realizada   (Davis   y   Johnson,  	  
1993:1).	  

Esta  metodología  modifica   comple-‐‑	  
tamente  el  papel  del  profesor,  por  lo  	  
que  es  vital  un  desarrollo  profesio-‐‑	  
nal   que   le   facilite   implementar   el  	  
AC,  el  cual   incluye  aprender  y  em-‐‑	  
plear  estrategias  de  AC.  Para  esto  es  	  
preciso  que  del  docente  conozca  su  	  
teoría   y   filosofía,   por   la   cual   debe  	  
observar  demostraciones  de  AC  y,  	  
por   último,   es   necesario   el   apoyo  	  
institucional.      Esta   capacitación   le  	  
permitirá  organizar   los  grupos  ade-‐‑	  
cuadamente  y  aprovechar  mejor   los  	  
beneficios,   los   tipos   de   tareas   que  	  
deben  ser  asignados  y  los  incentivos  	  
que  promuevan  el   aprendizaje  gru-‐‑	  
pal  e  individual  (MacMeekin,  1994).	  

La  responsabilidad   final  por  el   co-‐‑	  
nocimiento  adquirido  es  de   los  es-‐‑	  
tudiantes,   pero   el   profesor   debe  	  
alentarlos   a   realizar   un   mayor   es-‐‑	  
fuerzo,  dar  más  oportunidad  para  	  
realizar   prácticas   y   promover   una  	  
retroalimentación   más   frecuente.  	  
Estas   características   resultan   esen-‐‑	  
ciales  para  el  aprendizaje  activo  ya  	  
que  se  busca  enganchar  al  aprendiz  	  
con  el  material  a  aprender  y  distri-‐‑	  
buir   las   responsabilidades  del  pro-‐‑	  
ceso  entre  el  profesor  y  los  estudian-‐‑	  
tes.  (Celt,  1992)	  
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Para   el   trabajo   en   grupo   se   reco-‐‑	  
mienda   un   número   reducido   de  	  
miembros,  de  manera  que  cada  uno  	  
de   los   integrantes   desempeñe   un  	  
papel  activo  cumpliendo  así  su  ob-‐‑	  
jetivo  pedagógico.     Este  papel  acti-‐‑	  
vo  de  los  estudiantes  es  un  proceso  	  
de  aprendizaje  que  implica  un  cam-‐‑	  
bio  desde  el  modelo  de  enseñanza  	  
tradicional,  en  el  que  se  ha  conside-‐‑	  
rado   al   alumno   como   un   receptor  	  
pasivo  de  la  información  que  el  pro-‐‑	  
fesor  provee.  En  la  pedagogía  tradi-‐‑	  
cional,   el   profesor   es   el   único   que  	  
posee  la  autoridad  en  la  clase  y  la  	  
responsabilidad  de   impartir   el   co-‐‑	  
nocimiento  a  los  alumnos.  En  cam-‐‑	  
bio,  al  utilizar  el  trabajo  en  grupo,  la  	  
responsabilidad      del      profesor      se  	  
vuelve   compartida   con   los   estu-‐‑	  
diantes,   quienes   asumen   entonces  	  
parte  de   la   autoridad  y  de   la   fun-‐‑	  
ción  de  enseñanza  del  profesor.  La  	  
tarea  del  docente  consistirá  en  me-‐‑	  
diatizar   la   generación   del   conoci-‐‑	  
miento  y  del  desarrollo  de  las  habi-‐‑	  
lidades  sociales  de  los  alumnos.	  

En   esta  metodología   de   enseñanza  	  
y  aprendizaje   la   función  del  profe-‐‑	  
sor  está  orientada  en  el  estudiante,  	  
por  lo  que  el  curso  se  adapta  al  nivel  	  
de  éste  y  no  al  del  profesor.  Por  esto  	  
es   necesario   determinar   el   conoci-‐‑	  
miento   previo   de   los   educandos.  	  
Además,  al  igual  que  con  cualquier  	  
metodología,   se   considera   que   los  	  
estudiantes  sean  tratados  con  la	  

	  
	  
	  

misma  dignidad  y  respeto  esperado  	  
por  el  docente,  por  lo  que  se  respe-‐‑	  
tan  y  apoyan  las  diferencias   indivi-‐‑	  
duales.	  

En  la  clase,  el  profesor  selecciona  las  	  
estrategias   de   aprendizaje   activo  	  
que   considere  más   apropiadas,   ya  	  
sea  en  forma  individual  o  en  grupo,  	  
al  igual  que  el  tiempo  empleado  en  	  
cada  una.  Estas  se  determinarán  de-‐‑	  
pendiendo  del   estilo   de   enseñanza  	  
del   profesor,   la   disciplina   imparti-‐‑	  
da,  el  nivel  del  curso,  la  experiencia  	  
y  el   conocimiento  de   los   estudian-‐‑	  
tes,   así   como  de   los   objetivos   y   el  	  
tiempo  utilizado  por  el  profesor  pa-‐‑	  
ra  preparar  su  lección  (Celt,  1992).	  

Por  otra  parte,   también   implica  un  	  
mayor   compromiso   por   parte   del  	  
docente,  ya  que  debe  dejar  de  lado  	  
la   posición   relativamente   cómoda,  	  
estar   frente   a  una   clase   repitiendo  	  
año  tras  año  los  mismos  contenidos  	  
escritos  en  sus  apuntes.  En  esta  mo-‐‑	  
dalidad   el   profesor   entrega   parte  	  
del  control  de  la  clase  a  los  alumnos,  	  
dejados  en  relativa  libertad  para  tra-‐‑	  
bajar,   teniendo   que   rendir   cuenta  	  
del  proceso  de  trabajo  y  del  produc-‐‑	  
to  final.  Debe  tener  claro,  finalmen-‐‑	  
te,  que  el  trabajo  en  grupo  se  apren-‐‑	  
de,  además  de  que  se  requiere  de  un  	  
aprendizaje   de   habilidades   sociales  	  
cooperativas.	  
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El   beneficio  del   aprendizaje   activo  	  
para   el   profesor   radica   en   que   se  	  
concentra  más  en  la  función  de  en-‐‑	  
señanza,   lo  que  le  facilita   la  selec-‐‑	  
ción   de   los   objetivos   óptimos   con  	  
base   en   las   necesidades   del   estu-‐‑	  
diante  y  con  un  nivel  de  dificultad  	  
apropiado.   El  método   ayuda   ade-‐‑	  
más  al  profesor  a  promover  en  el  es-‐‑	  
tudiante   la   responsabilidad   de   su  	  
propio   conocimiento.   Le   permite  	  
por  último  organizar  mejor  su  tiem-‐‑	  
po  para  sus  funciones  de  mediador,  	  
abogado  y  buen  oyente  (Celt,  1992).	  

Los   estudiantes.  Esta   estrategia   resul-‐‑	  
ta  muy  valiosa  porque  lleva  a  los  es-‐‑	  
tudiantes      hacia      altos      estándares  	  
académicos,   incrementa   en   ellos   la  	  
retención   y   la   comprensión   de   la  	  
materia   y   los   temas   complicados  	  
llegan  a  ser  más  claros.  El  aprendi-‐‑	  
zaje  en  grupo  utiliza  el  conocimien-‐‑	  
to  previo  de  los  estudiantes,  por  lo  	  
que  ellos  pueden  elaborar  sus  pro-‐‑	  
pias   respuestas   e   interpretaciones,  	  
además  de  que   les  permite  experi-‐‑	  
mentar  con  ideas  y  desarrollar  con-‐‑	  
ceptos  e   integrarlos  en  sistemas.  El  	  
método  busca   involucrar  un  ámbito  	  
mayor  de  alumnos  en  un  aprendi-‐‑	  
zaje   efectivo  y  desarrolla   experien-‐‑	  
cias   sociales  entre   los  participantes  	  
(Celt,  1992,  Holt,  1997:6).	  

Durante   el   proceso  de   enseñanza,  	  
las  actividades  se  centran  en  proble-‐‑	  
mas  y  se  dirigen  a  los  estudiantes.	  

	  
	  
	  

Estos   participan   proponiendo   las  	  
metas,  además  de  que  crean  y  selec-‐‑	  
cionan  metas   adicionales,   aunque  	  
algunas  son  provistas  por  el  profe-‐‑	  
sor.  Se  les  permite  controlar  la  direc-‐‑	  
ción  de  su  aprendizaje  y  se  involu-‐‑	  
cran   activamente,   usan  habilidades  	  
de  pensamiento  de  un  orden  supe-‐‑	  
rior   y   son   cooperadores   unos   con  	  
otros.	  

Un  curso  diseñado  para  obtener  un  	  
aprendizaje  activo  es   construido   so-‐‑	  
bre  problemas  del   entorno   cotidia-‐‑	  
no   del   alumno,   que   se   relacionan  	  
con  metas  e  intereses  propios.  Se  es-‐‑	  
pera  que  ellos  sean  aprendices  acti-‐‑	  
vos,  por  lo  que  tienen  cierta  flexibi-‐‑	  
lidad  en  la  selección  de  problemas.  	  
Se  minimiza  la  repetición  y  el  traba-‐‑	  
jo  innecesarios.  Siempre  que  sea  po-‐‑	  
sible,   los  estudiantes   trabajan  a  su  	  
paso  y  en  su  propio  horario.  Se  les  	  
alienta  a  trabajar   juntos,  se  les  pro-‐‑	  
vee   sugerencias,   retroalimentación  	  
y  apoyo  mutuo.	  

El  trabajo  de  grupo  es  fuente  de  di-‐‑	  
namización  para   los  alumnos  debi-‐‑	  
do  a  la  oportunidad  de  interactuar  y  	  
colaborar  con  otros  compañeros  pa-‐‑	  
ra   realizar   las   tareas   asignadas,   las  	  
cuales   no   podrían   ser   resueltas   si  	  
trabajaran  individualmente.	  

El  salón  de  clase.  Para  el  trabajo  coo-‐‑	  
perativo  se   requiere  una  adecuación  	  
del  salón  de  clase.  Los  miembros	  
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del  grupo  deben  estar  sentados  su-‐‑	  
ficientemente   cerca   para   compartir  	  
las  ideas  y  los  materiales  en  voz  ba-‐‑	  
ja  manteniendo  siempre  un  contac-‐‑	  
to  visual.    En  general,  se  recomien-‐‑	  
da  ubicarlos  en  forma  de  círculo;  el  	  
maestro  debe  poder  desplazarse  có-‐‑	  
modamente  entre   los  grupos   (Davis  	  
y  Johnson,1993:2).	  

El  clima  del  aula  debe  ser  de  apoyo  	  
y   espontáneo.   Para   lograr   esto   es  	  
aconsejable   llamarlos  por   los  nom-‐‑	  
bres  propios  y  que  cada  uno  conoz-‐‑	  
ca  y  respete  el  conocimiento  previo  	  
de  cada  uno,  así  como  sus  intereses  	  
y  metas.  El  profesor  no  debe  hablar  	  
más  del  50%  y  no  debe  tomar  más  	  
del   75%   de   las   decisiones,   pero   sí  	  
debe  alentar  la  discusión,  el  trabajo  	  
de  grupo  y  la  participación  activa.	  

Los  materiales.      El   trabajo   requiere  	  
materiales  diseñados  por  el  docente  	  
con  un   enfoque  grupal,  preparados  	  
con  anterioridad  y  con  base  en  los  	  
objetivos  propuestos  para   la   activi-‐‑	  
dad  en  cuestión.  Cada  grupo  tendrá  	  
un  paquete  de  materiales,  distribui-‐‑	  
do  de  manera  que  cada  estudiante  	  
tenga   parte   de   lo   necesario   para  	  
completar   la   tarea,   teniendo   claro  	  
que  es  una  labor  de  “uno  con  todos  	  
y  todos  con  uno”  o  “nos  hundimos  	  
o  nos  salvamos   juntos”   (MacMeekin,  	  
1994  y  Davis  y  Johnson,1993:2).	  

	  
	  
	  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	  
La  mayoría  de  docentes  nos  hemos  	  
enfrentado  a  enseñar  en  grupos  nu-‐‑	  
merosos.  Esto  significa  todo  un  reto,  	  
pues   en   muchos   casos   considera-‐‑	  
mos  que  por  más  esfuerzo  que  ha-‐‑	  
gamos,  terminamos  frente  a  un  gru-‐‑	  
po  de  rostros  apáticos  que  no  mues-‐‑	  
tran  interés.  Recurrimos  a  la  lección  	  
expositiva  sin  percatarnos  que  esta-‐‑	  
mos  favoreciendo  solo  a  una  parte  	  
de  nuestro  auditorio.	  

El   aprendizaje   cooperativo   se   pre-‐‑	  
senta    como    una    alternativa    que  	  
nos   facilitará   ese   trabajo   y   lo  más  	  
importante   beneficiará   a   nuestros  	  
alumnos.  Con  esta  metodología   fa-‐‑	  
cilitaremos  el  desarrollo  de  una  se-‐‑	  
rie  de  habilidades  en  ellos,  no  solo  	  
académicas,      sino     personales,      las  	  
cuales  estarán  con  ellos  por  el  res-‐‑	  
to  de  su  vida.  Su  aprendizaje  será  	  
significativo,   pues   la   metodología  	  
contempla   el   entorno   sociocultural  	  
del   aprendiz,   lo  que   facilitará   aco-‐‑	  
modar   los  nuevos   conocimientos  y  	  
alcanzar   estructuras   cognitivas   de  	  
orden  superior.	  

Aunque   no   es   una   idea   nueva,   la  	  
implementación   de   esta  metodolo-‐‑	  
gía  en  nuestro  salón  de  clase  requie-‐‑	  
re  una  mentalidad  abierta  al  cambio  	  
y  de  un  apoyo  institucional  real.  El  	  
docente   deberá   capacitarse,   cono-‐‑	  
ciendo   tanto   su   filosofía   como   las  	  
diferentes  estrategias.  El  profesor	  
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necesita  olvidarse  de  la  idea  de  que  	  
es   el   “dueño”   del   conocimiento   y  	  
asumir  la  posición  de  mediador.  Los  	  
estudiantes   tendrán   una   participa-‐‑	  
ción  activa  en  el  proceso  y  serán  res-‐‑	  
ponsables  de   la  construcción  de  su  	  
conocimiento  y  el  de  sus  compañe-‐‑	  
ros  de  equipo.  Los  educandos  de-‐‑	  
ben  olvidar  la  competencia  y  el  indi-‐‑	  
vidualismo  y  dar  cabida  a  la  coope-‐‑	  
ración.	  

Otro  aspecto  que  se  debe  planificar  	  
con  mucho  cuidado,  aparte  del  cu-‐‑	  
rrículo,  es  el  salón  de  clase,  el  cual  	  
debe   adaptarse   a   la   metodología.  	  
Debemos   olvidarnos   de   aquellas  	  
aulas  organizadas  en  hileras,  donde  	  
cada   estudiante   conoce   únicamente  	  
la   espalda   de   su   compañero   y   el  	  
profesor  está  al   frente  de  ellos.  En  	  
esta  metodología  se  promueve  la  in-‐‑	  
teracción  cara  a  cara,  no  solo  con  el  	  
profesor,  sino  con  los  colegas.	  

Como   toda  metodología,   tiene   sus  	  
características  que  aseguran  el  éxito  	  
de   la  misma.  Promueve   la   interde-‐‑	  
pendencia  positiva  en  la  que  se  po-‐‑	  
dría  aplicar  aquel   lema  de  Alejan-‐‑	  
dro  Dumas  en  los  Tres  Mosqueteros  	  
“uno  para  todos  y  todos  para      uno”.  Se  	  
busca  el  crecimiento  individual  y  el  	  
del  equipo,  que  a  la  vez  depende  de  	  
la  superación  de  cada  miembro  del  	  
mismo.	  

	  
	  
	  

Otras  características  del  AC  son  los  	  
procesos  de  grupo,  así  como  el  desa-‐‑	  
rrollo  de  esas  habilidades  de  las  que  	  
hablamos  antes.  Todo  eso  les  permi-‐‑	  
tirá  un  mejor  desarrollo  personal.	  

Como   conclusiones   generales   tene-‐‑	  
mos:	  
•     La  problemática  que  se  puede	  

generar   en  grupos   con  un   ele-‐‑	  
vado   número   de   estudiantes  	  
puede   minimizarse   utilizando  	  
las   técnicas   pedagógicas   apro-‐‑	  
piadas;   el  AC   se  vislumbra   co-‐‑	  
mo  una  de  ellas.	  

•     El  éxito  del  proceso  de  ense-‐‑	  
ñanza-‐‑aprendizaje,   utilizando  	  
esta  metodología,   radica   en  pri-‐‑	  
mera   instancia   en   un   conoci-‐‑	  
miento   adecuado  de   la  misma  	  
por  parte  del  docente  y  el  apo-‐‑	  
yo   institucional,   además  de  un  	  
conocimiento   previo   de   las   ca-‐‑	  
racterísticas   de   los   estudiantes  	  
con  los  que  vamos  a  trabajar.	  

•     Se  requieren  cambios  a  nivel	  
del  salón  de  clase  y  de  mentali-‐‑	  
dad   por   parte   del   docente,   el  
cual  pasará  de  ser  el  “  dueño  de  
saber”  a  ser  un  mediador.	  

•     La  aplicación  de  esta  estrategia	  
metodológica         proporcionará  	  
beneficios,  no  solo  para   los  edu-‐‑	  
candos,   sino   también   para   los  	  
profesores.   El   educador   tendrá  	  
más   tiempo   para   la   planifica-‐‑	  
ción,  la  calificación  de  pruebas	  
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y,  lo  que  es  más  importante,  co-‐‑	  
nocer  más  de  cerca  de  sus  estu-‐‑	  
diantes.	  
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