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ASPECTOS DIDÁCTICO-CURRICULARES

Metodologías y estrategias didácticas 
para la Colaboración



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Principios de procedimiento que guían el trabajo en clase

MÉTODO



LAS FUNCIONES DE LAS TIC 

Coordenadas comunicativas

Recursos de Comunicación 
PARA-ASINCRÓNICA

Comunicación ASINCRÓNICA

Comunicación SINCRÓNICA
y cuasi-sincrónica

Orientación visual

O
rie

nt
ac

ió
n 

te
xt

ua
l



LAS FUNCIONES DE LAS TIC 

En función del uso

Herramientas educativas
Live Tools o en directo

Documentos o presentaciones
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Imágenes, audio y vídeos
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Microblogging

colaborativas
Redes sociales

Productividad 
personal
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Herramientas móviles

Hart, J. (2009)



El aprendizaje nunca está en función del medio

Metodologías y estrategias didácticas
 CLASE MAGISTRAL

Sesiones prácticas

¿Cómo enseñamos?

 Clase magistral
 Clase magistral participativa
 Visionado video- Cine fórum
 Análisis de documentos
 Trabajo independiente
 Prácticas de laboratorio
 Prácticas de campo
 Comentario de texto
 Simulación
 Role-playing
 Estudio de casos
 Estudio por problemas-proyecto
 Seminarios

LAS TIC PARA LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA



RELACIÓN ENTRE MODELOS, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS

MODELOSMODELOS ESTRATEGIAS HERRAMIENTASHERRAMIENTAS
                                                                                Sincrónicas             Asincrónicas                                                                                Sincrónicas             Asincrónicas                                                                                Sincrónicas             Asincrónicas                                                                                Sincrónicas             Asincrónicas                                                                                Sincrónicas             Asincrónicas
Expositivo
 Centrado en contenidos.
 De uno a muchos.

Expositivo
 Centrado en contenidos.
 De uno a muchos.

 Método expositivo
 Clase en pequeño 
grupo: seminarios

Videoconferencia, 
audioconferencia
Lifestreaming

Herramientas de 
contenidos de 
VLE, páginas 
web, 

Interactivo
 Orientado al 
proceso E/A.
 Comunicación 
entre usuarios.

Aprendizaje 
cooperativo

 Debate
 Enseñanza en grupos de 
trabajo
 Seminarios
 Prácticas en laboratorio
 Estudio de casos
 ABP, ABT

Videoconferencia 
Audioconferencia
Chat
MUDs, MOOs
Pizarra compartida

Medios sociales: 
Wikis,     Blogs, 
microblogging, 
redes sociales, 
VLE, SMA 
(streaming, 
podcast)

Aprendizaje 
autónomo

 Trabajo individualizado.
 Acción tutorial.

Chat, Mensajería 
Instantánea
Videoconferencia 
Audioconferencia
Pizarra compartida

Medios sociales y 
PLEs: Wikis,     
Blogs, 
microblogging, redes 
sociales, SMA 
(streaming, 
podcast), busquedas 
de información.



SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y MODELOS DE ENSEÑANZA

 La interactividad como factor clave en el desarrollo del proceso de E/A.

 Cambios metodológicos:

 Roles de profesores y alumnos.

 Organización de los alumnos en grupos y las “clases” en seminarios.

 Atención a las metodologías más que a las herramientas.

 Necesidad de destrezas de gestión del conocimiento y de habilidades para 
el trabajo en equipo.

 El aprendizaje basado en recursos y no en contenidos editados.

 Calidad de los contenidos, servicios y recursos utilizados.



EL MODELO PEDAGÓGICO

CONSTRUVISTA SOCIAL

Aprendizaje basado en 
tareas/proyectos

Tareas auténticas

Aprendizaje 
cooperativo

− Acceso y búsqueda

− Expresión y publicación

− Comunicación y colaboración

Proyectos telecolaborativos



APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS

 Tienen relevancia en el mundo real.

 Son tareas progresivas relacionadas con niveles de dificultad.

 Requiere una definición precisa de tareas y subtareas.

 Exploración de tareas desde diferentes perspectivas usando una 
variedad de recursos.

 Proporciona la oportunidad de colaborar con iguales.

 Reflexionar sobre la actividad y el proceso de toma de decisiones.

 Pueden ser integradas y aplicadas a través de diferentes asignaturas y 
pretende llegar más allá del logro de resultados puntuales.

 Están perfectamente integradas con las actividades de evaluación.

 Crea productos brillantes que son valiosos para su aprendizaje.

 Permite reunir soluciones enfrentadas y diversos resultados posibles.



PROYECTOS TELECOLABORATIVOS

ORIENTADOS A LA COMUNICACIÓN E  INTERCAMBIOS INTERPERSONALES 

− Correspondencia entre amigos o familias
− Aulas globales
− Reuniones Virtuales
− Experiencia de tutorías entre iguales
− Encarnación de personajes



RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

− Intercambio de información
− Creación de bases de datos
− Publicaciones electrónicas
− Minería de datos o análisis de bases de datos
− Visitas virtuales de campo

PROYECTOS TELECOLABORATIVOS



PROYECTOS DE RESOLUCIÓN COLABORATIVA DE PROBLEMAS 

− Búsquedas de información o investigación colaborativa
− Proyectos de resolución paralela de problemas
− Creación colectiva colaborativa
− Concursos web
− Simulaciones
− Proyectos de acción social
− Creaciones secuenciadas

PROYECTOS TELECOLABORATIVOS



EL MODELO PEDAGÓGICO

Estrategias de acceso y 

búsqueda de información

− Recursos no susceptibles de modificación 
    y/o publicación

− Priorizar proceso frente al producto

− No toda la información será conocimiento 

WebquestNavegadores y buscadores

METÁFORA DE LA 
BIBLIOTECA

Portales 
educativos



EL MODELO PEDAGÓGICO

Estrategias de expresión, publicación y 
creación colectiva

editor mapas mentales

− Cualquier puede publicar información

− Muestran los resultados de aprendizaje de los 
alumnos
− Abre las puertas de la escuela a la Sociedad

blog wikis

METÁFORA DE LA 
IMPRENTA



EL MODELO PEDAGÓGICO

Estrategias de comunicación y 

colaboración
− Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica

− Aula extensa con personal externo al centro

− Proyectos telecolaborativos de comunicación e intercambios interpersonales.

METÁFORA DEL CANAL DE 
COMUNICACIÓN



“ La cooperación consiste en trabajar juntos para  
alcanzar objetivos comunes”

TRABAJO COLABORATIVO: LA UNIÓN HACE LA 
FUERZA 

JOHNSON, JOHNSON Y HOLUBEC



Isabel Mª Solano Fernández. 
Universidad de Murcia

TRABAJO COLABORATIVO

QUÉ ES LA COLABORACIÓN

COLABORACIÓN

“Situación social que produce MÁS y MEJORES 
aprendizajes”

PILAR BÁSICO: La interacción social 
es la base del aprendizaje

NO INTERACTIVOS

INTERACTIVOS

COOPERACIÓN Simple (baja)
Compleja (alta)

INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO
AYUDA

EVENTO SOCIAL

COMPORTAMIENTOS

AULA

Herz-Lazarowitz



TRABAJO 
COLABORATIVO

TRABAJO EN GRUPO

ES
NO ES

QUÉ ES LA COLABORACIÓN



¿APRENDEMOS COLABORANDO?

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SUPONE LA COLABORACIÓN 
ENTRE LAS PERSONAS

TRABAJAR PARA CONSEGUIR 
RESULTADOS SIGNIFICATIVOS PARA 

TODOS

AUMENTO DE MOTIVACIÓN, MEJORA DEL 
CLIMA AULA, Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES

MEJORA RENDIMIENTO E INTERACCIÓN SOCIAL

COMPLEMENTARIEDAD DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA



Potencialidades y ventajas de la Colaboración



POTENCIALIDADES Y VENTAJAS DE LA COLABORACIÓN

El uso de metodologías colaborativas MEJORA:
 Adquisición y retención del conocimiento.

 Clarificación de ideas y concepto por medio de la discusión (MacConnel, 1994)

 Estrategias específicas utilizadas para aprender.

 Resolución de problemas.

 Capacidad de expresión de las ideas y destrezas de comunicación.

 Aumento del vocabulario

 Las relaciones sociales entre los miembros del grupo.

Adams y otros, 1980



POTENCIALIDADES Y VENTAJAS DE LA COLABORACIÓN

El uso de metodologías colaborativas AUMENTA:

Adams y otros, 1980

 La tolerancia en relación a las personas e ideas del grupo.

 Las actitudes hacia los contenidos.

 La participación.

 El control individual del aprendizaje en el contexto social.

 Las conductas reflexivas frente a las impulsivas.

 Autoestima (Orlich y otros, 1995)



Dificultades de la Colaboración



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

PERTENENCIA AL 
GRUPO

ACTITUD

CONDUCTA METODOLOGÍA



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

PERTENENCIA AL 
GRUPO

ACTITUD

CONDUCTA METODOLOGÍA

El éxito del alumno 
está supeditado al del 
grupo colaborativo.



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

PERTENENCIA AL 
GRUPO

ACTITUD

CONDUCTA METODOLOGÍA

Se ha de querer cooperar y 
asumir las responsabilidades 
en el grupo.



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

PERTENENCIA AL 
GRUPO

ACTITUD

CONDUCTA

METODOLOGÍA

 Verbalizaciones y sentimientos 
negativos pueden requerir nuevas 
explicaciones.

 Alumnos que reclaman la respuesta 
correcta.



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

PERTENENCIA AL 
GRUPO

ACTITUD

CONDUCTA

METODOLOGÍA
Explicación del método colaborativo y 
tareas a realizar.

 Adecuación de la tarea al momento de 
desarrollo de la colaboración.



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

EVALUACIÓN CAPACIDADES

DEDICACIÓN 
DOCENTE



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

EVALUACIÓN CAPACIDADES

DEDICACIÓN 
DOCENTE

 Reconocimiento del esfuerzo 
personal.

 “Penalización” por los errores del 
grupo.

 Diferentes niveles de 
aprendizaje… 

       ¿Tutoría entre iguales? 



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

EVALUACIÓN

CAPACIDADES

DEDICACIÓN 
DOCENTE

 Distribuir tareas de acuerdo 
con las capacidades.

 E n s e ñ a r h a b i l i d a d e s 
requeridas.



DIFICULTADES DE LA COLABORACIÓN

EVALUACIÓN CAPACIDADES

DEDICACIÓN 
DOCENTE

 Más trabajo: planificación.

 Las labores de tutoría supondrán más 
del 50% de la carga docente.



Roles docentes y discentes en la Colaboración



EL PROFESOR EN UNA SITUACIÓN DE COLABORACIÓN

FASE PREVIA: Organización del proceso de colaboración 

1. Espacio físico del aula flexible para promover la interacción.

2. Diseño curricular: delimitar los elementos didácticos.

 Competencias.

 Diseñar tareas, teniendo en cuenta el trabajo individual, su contribución 
al trabajo final y su nivel de complejidad para llevar a cabo la 
cooperación.

 Reflexionar sobre los criterios y procedimientos de evaluación.
3.  Definición de grupos: número de alumnos por grupo, distribución y 

roles asignados, temporalización.

CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS



CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS

TIPOS GRUPOS FORMALES: actividad puntual de duración variable entre 
una hora y varias semanas

GRUPOS INFORMALES: actividad puntual integrada dentro de una 
clase y diversas técnicas didácticas.

GRUPOS DE BASE COOPERATIVOS: Grupos estables con 
miembros permanentes.

PRINCIPIOS 
BÁSICOS

Miller y Harrington

 Minimización de las categorías sociales.

 Evitar amenazas contra la identidad y autoestima.

 Posibilitar la personalización de los miembros del grupo.

 Desarrollo de habilidades interpersonales.

CANTIDAD  Entre tres y cinco alumnos… ¡siempre impares!

 Distribución realizada por el profesor para garantizar la 
HETEROGENEIDAD.



EL PROFESOR EN UNA SITUACIÓN DE COLABORACIÓN

FASE INTERMEDIA: Desarrollo del proceso de colaboración 
1. Explicación de la tarea y principios de la colaboración.

2. Generar un ambiente que favorezca la motivación intrínseca.

3. Relacionar conocimientos previos y experiencias de los alumnos con 
nueva información y habilidades, y ser capaz de utilizarlos.

4. Ayudar a clarificar el pensamiento y desarrollarlo a niveles superiores.

5. Desarrollo de habilidades sociales para aprender a colaborar.

6. Asumir el rol de tutor e interaccionar dinámicamente con el grupo.

7. Emplear estrategias y métodos personalizados.



EL PROFESOR EN UNA SITUACIÓN DE COLABORACIÓN

FASE FINAL: Reflexión y prospectiva 
1. Organización de actividades posteriores para evaluar y para que los 

alumnos autoevalúen el funcionamiento del grupo.

2. Favorecer la reflexión y la evaluación de los alumnos de su propio 
aprendizaje.

FASE INTERMEDIA: Desarrollo del proceso de colaboración 

SEGUIMIENTO Intervención directa OBSERVACIÓN

Registro formalPlanear ruta y 
temporalización por 

grupos



EL ALUMNO COLABORATIVO

CONOCIMIENTO 
SOCIAL

HABILIDADES 
INTERPERSONALES

ROLES: 
•  Diversos
•  Complementarios
•  Ajustados a las 

capacidades.

DIFERENTE
CONTRIBUCIÓN AL 

GRUPO



APRENDEMOS 
COLABORANDO

EL ALUMNO COLABORATIVO



PROCEDIMIENTO EN UNA SITUACIÓN DE COLABORACIÓN

Preparación

Desarrollo de la tarea colaborativa

Procesamiento/evaluación

Alumnos Profesores

 Desarrollo de habilidades 
comunicativas y de interacción social.

 Organización física del aula.
 Def. Objetivos, tareas y grupos.
 Generar un ambiente propicio.

 Discusión sobre cómo realizar la tarea, 
como realizarla con otras experiencias y 
qué implicaciones supone.

 Presentación de la tarea.
 Orientación y motivación del alumno.

 Agrupamiento.
 Asunción de responsabilidades.
 Roles complementarios e interacción 
positiva.

 Rol del tutor (no directivo)
 Resolución de problemas  orientación.

 Reflexión y compresión de su 
actuación. Pensar en los problemas y 
futuras actuaciones.

 Organiza actividades de evaluación.
 Obtención de conclusiones.

1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE



Herramientas para la Colaboración



HERRAMIENTAS PARA COLABORAR

CRITERIOS

COLABORACIÓN

HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN Y 
LA COLABORACIÓN

PRINCIPIO METODOLÓGICO ESTRATEGIAS

Por definición no conducen obligatoriamente a la COLABORACIÓN

 Finalidad para la que se ha diseñado.

 Funcionalidades educativas.

 Metodología y estrategias empleadas.

 Contexto, destinatario y modalidad de enseñanza

 Condiciones de aplicación y resultados.

HERRAMIENTAS ESTRUCTURADAS vs NO ESTRUCTURADAS

Uso en un contexto específico y metodología



GROUPWARE SOFTWARE SOCIAL

- Correo electrónico y listas de discusión.

- Chat y mensajería instantánea.

- Videoconferencia.

- Blogs y Wiki.

SOFTWARE PARA LA INTERACCIÓN Y LA COLABORACIÓN

Software para la gestión conjunta de la información.

Años 70-80

Herramientas de comunicación que facilitan la interacción y colaboración 
por medio de convenciones sociales.

A partir del 2000

MEDIOS SOCIALES

Web 2.0











Web

Gestor web

Usuario

Usuario

Usuario

Web

Gestor web

Usuarios y 
contribuyentes

Web 1.0

Web 2.0

 LA EVOLUCIÓN HACIA LA WEB 2.0

Adaptada de @mallemar



 COLABORACIÓN, EL PILAR BÁSICO

EXPRESIONES

CIRCULACIÓN

WEB 2.0

Jenkins, 2006

AFILIACIONES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
COLABORATIVAMENTE

Adaptada de @mallemar



 SOCIAL MEDIA



Nuevos enfoques para la Colaboración con 
medios sociales



1
2
3

 CONSTRUCCIONISMO

Mantiene que aprendemos en comunidad. Aprendemos activamente 
nuevos conocimientos a medida que interactuamos con el entorno.

Este conocimiento se refuerza si puede usarlo con éxito en el entorno 
que le rodea.

Aprendemos porque somos sujetos activos.

Adaptada de @mallemar



Siemens y Downes

1
2
3

 CONECTIVISMO

El aprendizaje y el conocimiento surge de la diversidad de opiniones.

El conocimiento es el proceso de conectar nodos y fuentes de 
información.

Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el 
aprendizaje continuo.

Adaptada de @mallemar



Mao, 2009

1
2
3

 SHARISMO

Reconoce la colaboración como la herramienta más potente entre las 
disponibles para aprender. 

Promulga que nuestro cerebro fomenta la idea de compartir por su 
propia naturaleza biológica. 

Propone una reorientación de los valores personales hacia la 
colaboración.

Adaptada de @mallemar



PLEs, una nueva forma de concebir el aprendizaje



¿Tu tenías un PLE?

David Álvarez (2010)Tomada de @mallemar



y también

David Álvarez (2010)Tomada de @mallemar



¿Y ahora?

Tomada de @mallemar



Tomada de @mallemar



¿Yo tengo un 
PLE?

Tomada de @mallemar



ENTORNOS PERSONALES

Tipo de conexiones que el puede realizar con diferentes herramientas 
en red en las que recibe o publica información para enriquecer su aprendizaje.

Entorno formal + no formal + informal

Adaptada de @mallemar



No es un campus  ni un aula virtual...

...pero entonces...

¿Qué es un PLE?
Tomada de @mallemar



Un Aula Virtual  es un entorno de enseñanza-aprendizaje formal



Un Campus Virtual en un espacio para la gestión formativa de una 
institución



La persona crea a partir de la 
red de herramientas que utiliza 

su propio entorno de 
aprendizaje personalizado 

(Attwell, 2007)

Un PLE puede estar compuesto por uno o más subsistemas: Como tal, puede ser una 
aplicación de escritorio, o compuesto de uno o más servicios basados en la Web. 

Tomada de @mallemar



Contenidos del 
curso, 

organización 
temporal y 

distribución de 
los grupos

Herramientas que ofrece la institución

objectspot

Herramientas de 
la Web

1 2



Y ahoran llegan los MOOCs



Y ahoran llegan los MOOCs



Los PLE interactúan

Tomada de @mallemar



Adell (2009)

Posibilidad que nos da Internet de utilizar un conjunto de herramientas gratuitas, 
recursos y fuentes de información y contactos con personas para aprender y 
desarrollarnos profesionalmente.

 No es una aplicación ni plataforma.
 Enfoque de aprendizaje.
 Te fijas tus objetivos como  

aprendiz.
 No hay evaluación ni títulos.
 No es una manera de enseñar, es 

una manera de aprender.

 Herramientas.
 Recursos o fuentes de información.
 Personal Learning Network: 

personas con las que mantenemos 
contacto en red.  

PLEs

Presupuesto teóricos Componentes de un PLE

Adaptada de @mallemar



 UNA NUEVA FORMA DE CONCEBIR LA ENSEÑANZA



Ejemplos de redes de colaboración



Ejemplos de redes de colaboración



Ejemplos de redes de colaboración



Ejemplos de redes de colaboración
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