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Aprendizaje cooperativo y de colaboración 

Por otro lado, la utilización de uno u otro 

tiene una relación íntima entre el 

profesorado y el nivel de autoridad que 

ejerce sobre su alumnado en relación con 

el conocimiento. Dentro de un contexto de 

aprendizaje colaborativo, el alumnado y el 

profesor o la profesora trabajan 

conjuntamente, pero los alumnos no son 

tan dependientes del profesor, 

experimentando un aprendizaje más 

horizontal.  

La evolución del concepto «cooperativo» hacia el «colaborativo» proviene de algo 

más profundo y que transciende los muros de la educación para imbricarse 

directamente en un posicionamiento social y filosófico de vida personal y grupal. 

Por un lado, ambos aprendizajes se 

desarrollan enfocándolos a diferentes edades, 

niveles y experiencias. De esta manera, el 

aprendizaje colaborativo tiene una relación 

más íntima con la Educación Superior, 

mientras que el aprendizaje cooperativo se 

asocia más con la Educación Primaria y 

Secundaria. Algunos de estos beneficios son 

 Altos logros y gran productividad desde un prisma sostenible.  

 Buenos resultados a nivel cognitivo. 

 Mejora del apoyo mutuo, compromiso y actitudes proactivas.  

 Mejora de la salud psicológica, competencia social y autoestima.  

 Puede ser una buena herramienta para mejorar el clima en el aula.  

 Su puesta en práctica es muy valorada por estudiantes y 

profesorado.   

 Estos beneficios abarcan un amplio rango de estudiantes y agentes 

educativos. Para finalizar, he preparado una infografía básica en la 

que apunto las cuatro diferencias entre el aprendizaje colaborativo 

y el cooperativo 

Los aprendizajes colaborativo o cooperativo pueden ser utilizados 

como métodos o como procesos híbridos, flexibles e interconectados, 

y que vendrán determinados por cómo se va afrontar la propuesta o 

acción pedagógica en sus diferentes niveles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de mediación entre pares, coloca como eje de trabajo el de convivencia y la paz, e involucra de manera transversal 

los otros dos ámbitos de las competencias: promueve la participación activa de los estudiantes en la tramitación de los conflictos, 

y asume que la diversidad y la diferencia pueden llegar a constituirse en factores generadores de conflictos cimentadores de 

formas de convivencia democrática y pluralista. 

Esta estrategia se caracteriza por 

Escucha activa y mediación de pares 

- Una concepción positiva del conflicto. 

 - El uso del diálogo y el desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y 

empatía.  

- La potenciación de contextos colaborativos en las relaciones interpersonales. - 

El desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol emocional.  

- La práctica de la participación democrática.  

- El protagonismo de las partes. 

La mediación, el conflicto y la 

convivencia 

La mediación es una de las muchas estrategias de diálogo y de encuentro 

interpersonal que se pueden implementar, para contribuir en la mejora de 

las relaciones, en la búsqueda satisfactoria de acuerdos en los conflictos, y 

en la construcción de formas de convivencia ciudadanas. 

La mediación y la convivencia 

escolar 

Se pretende que no sean los docentes o los directivos 

docentes los únicos que puedan intervenir legítimamente 

en la regulación de los conflictos; supone la construcción 

de confianza de parte de directivos docentes y docentes, 

en la capacidad de los estudiantes para tramitar y 

resolver entre ellos, y por ellos mismos, los conflictos que 

tienen lugar en la escuela. 

La estrategia de la mediación que abordamos en este 

acápite del módulo es un mecanismo poderoso para 

tramitar los conflictos entre estudiantes, tanto aquellos 

que se originan en el aula de clase, como aquellos que 

surgen en los espacios informales de interacción social 

(recreos, dinámicas extraescolares) 

Las experiencias de mediación pueden llegar a constituir un 

mecanismo aislado, o promover una transformación de la 

convivencia escolar. Por esto, es necesario entender que la 

mediación entre pares no es solo un conjunto de procedimientos 

para resolver los conflictos, sino que encarna una filosofía de la 

convivencia. Para asegurar ese alcance debe garantizarse que los 

mediadores, y los docentes que los apoyan, personifiquen una 

nueva actitud frente a las relaciones sociales que tienen lugar en 

la escuela. 

Relación entre disciplina, 

convivencia y mediación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades cognitivas La comunicación asertiva La escucha activa 

Habilidades comunicativas 

Sin duda, la mediación está 

construida sobre la habilidad del 

mediador de escuchar las historias, 

los argumentos, los puntos de vista 

y las reflexiones de cada una de las 

partes, sobre el conflicto, para 

entender los mensajes que quiere 

transmitir. La posibilidad de 

obtener información sobre el 

conflicto y sobre las posibilidades 

de acuerdo va a depender en 

buena medida de la habilidad de 

los mediadores para conversar 

sobre el tema, a partir de las 

preguntas que formulen. 

Se requiere que el mediador utilice 

distintas formas de comunicación 

asertiva, que transmita cuáles son 

los intereses de las partes, sin 

agresión. Una de las estrategias 

para hacer evidente esa capacidad 

de escucha y de comunicación 

asertiva es el parafraseo y la 

elaboración de resúmenes de los 

hechos. 

La interpretación de intenciones 

Los mediadores desarrollan 

casi todas las habilidades 

cognitivas que favorecen el 

ejercicio de la ciudadanía 

La generación de opciones 

Los estudiantes consolidan esta 

destreza porque exploran las 

diferentes soluciones del 

conflicto, para entender no 

solo los elementos explícitos, 

sino las razones más profundas 

que los desencadenan. 

Una de las maneras como 

pueden decidir cuál es la 

alternativa más adecuada 

para cada uno, y luego 

ayudar a que las partes 

logren acuerdos entre 

ellos, es la relacionada con 

hacerles entender las 

consecuencias de cada una 

de las opciones que se 

presentan o pueden 

presentarse durante la 

tramitación del conflicto. 

Desarrollan esta habilidad 

porque deben acompañar 

a las personas en conflicto 

y conducirlas a que 

identifiquen las posibles 

alternativas de solución 

que puedan ser 

satisfactorias para los 

interesados. 

La anticipación de 

consecuencias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El control de emociones 

Es fundamental adquirir y consolidar 

destrezas para controlar sus propias 

emociones y las de los demás, porque con 

ello evita afectar el rol neutral que le 

corresponde 

Los mediadores, en el ejercicio de 

su papel de activadores de 

soluciones entre partes 

conflictuadas, también desarrollan 

las competencias emocionales. 

Reflejar Habilidades emocionales 

Esta destreza consiste en 

entender los sentimientos y 

emociones de las partes 

involucradas en el conflicto y 

comunicarlas a sus oponentes, de 

tal manera que puedan ponerse 

en la situación de la otra parte. 

Competencias 

comunicativas 

Los mediadores requieren entender los 

sentimientos que están involucrados en la 

disputa y contribuir en la construcción de 

un clima de confianza y comprensión entre 

las partes; es decir, conectarse 

emocionalmente con los otros para, a 

partir de allí, provocar distensión en la 

relación. 

La empatía 

Las partes son los protagonistas principales 

en la identificación y construcción de 

diversas alternativas de acuerdo, y en el 

análisis de si son o no satisfactorias para 

ellas (exploración de soluciones y 

anticipación de consecuencias). En este 

aspecto, el mediador solo cumple un papel 

de catalizador del proceso. 

La participación como interesados en 

ejercicios de mediación genera o 

refuerza competencias comunicativas 

porque las partes, ayudadas por el 

mediador, deben restablecer los lazos 

de comunicación que se vieron rotos 

por el conflicto. 

Competencias cognitivas Competencias integradoras 

El proceso de mediación produce resultados 

no solo en relación con el conflicto que se 

tramita, sino que contribuye a la 

construcción de competencias para resolver 

conflictos en general. Fortalece las 

competencias integradoras de los 

estudiantes, construyendo estrategias que 

incluyen todos los tipos de competencias 

ciudadanas.  

Se debe conducir, a quienes hacen 

parte del conflicto, a controlar sus 

emociones, y cambiar su deseo de 

profundizar la confrontación, por el 

de explorar soluciones. 

Competencias emocionales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución cooperativa de 

conflictos 

Intentaremos a continuación profundizar en 

cuál es la naturaleza del conflicto y su 

particular problemática en el ámbito escolar, 

en primer lugar porque naturalmente se le 

opone al concepto de paz, para lo que 

intentaremos demostrar que esto no es así, y 

en segundo lugar, porque para poder 

resolverlos, lo primero que deberemos es 

tener un conocimiento muy claro del mismo, 

por lo que, para una buena intervención será 

fundamental una diagnóstico preciso y sin 

juicio de valor. 

Este principio es básico, se remite a 

lo que entendemos por 

comunicación, pero pese a su 

simplicidad, pocas veces hacemos 

una auténtica “escucha activa” o sólo 

les enseñamos a los otros a hacerla. 

En lo referido al modelo de 

comunicación clásico, esto lo 

situamos en el polo de la recepción, y 

por ello nos referimos a la 

“comprensión”. 

Aprender a 

expresar/comprender 
Ideas sobre el conflicto 



 

 

 

Organizar, trabajar y aprender con 

proyectos de grupos 

1. Contenido 

2. Necesidad de saber 

3. Una pregunta que dirija la 

investigación 

4. Voz y voto para los alumnos 

5. Competencias del siglo XXI 

6. . Investigación lleva a innovación 

7. Evaluación, realimentación y 

revisión 

8. Presentación el producto final 

ante una audiencia 

Estos son los ocho elementos esenciales que debe incluir un 

buen proyecto. El aprendizaje y la enseñanza basados en 

proyectos forman parte del ámbito del 

"aprendizaje activo". Dentro de este ámbito 

encontramos junto al aprendizaje basado en 

proyectos otras metodologías como el 

aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje 

basado en problemas, el aprendizaje por 

descubrimiento o el aprendizaje basado en 

retos. 

La enseñanza directa se basa en una secuencia transmisiva que podemos resumir en "las tres Pes": 

presentación, práctica y prueba. El docente presenta unos contenidos, los estudiantes practican con 

ellos y finalmente se someten a una prueba en la cual normalmente o bien tienen que reproducir los 

contenidos presentados en la primera fase o replicar alguna actividad de la segunda fase. 


