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PRÓLOGO 

En virtud de los cambios educativos actuales, el enfoque inclusivo en la 

enseñanza ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad ineludible 

orientada a la atención integral del estudiantado. En este escenario, surge el libro titulado 

Didáctica inclusiva e identidad docente: retos y oportunidades en contextos educativos 

diversos, resultado del trabajo colaborativo de académicas del grupo de investigación 

“Didáctica para la educación inclusiva e identidad docente del profesorado”, quienes 

han dedicado sus esfuerzos a estudiar y proponer estrategias para el fortalecimiento, 

tanto de la formación docente como de la práctica educativa en escenarios inclusivos.

Los capítulos que componen esta obra abordan temáticas ligadas al desarrollo 

de la identidad profesional docente y a la didáctica inclusiva en distintos niveles 

educativos y contextos. Desde la adquisición de la lectura en los primeros años de 

escolaridad, pasando por el desafío de integrar a estudiantes con necesidades 

educativas especiales en la educación superior, hasta el uso de estrategias didácticas 

inclusivas en asignaturas como matemáticas y ciencias, este libro ofrece reflexiones 

valiosas y herramientas para quienes deseen enfrentar los retos de la inclusión 

educativa con una mirada crítica y proactiva. En algunos capítulos, se describe cómo se 

construye la identidad docente en relación con la diversidad y la inclusión, destacando 

experiencias tanto en contextos locales como nacionales. En particular, los estudios 

comparativos, como la identidad de los educadores en distintos contextos geográficos, 

o el análisis de las actitudes en la educación superior, permiten comprender las 

múltiples dimensiones de la enseñanza inclusiva.

El libro, en definitiva, va dirigido a todas aquellas personas interesadas en 

transformar sus prácticas pedagógicas y construir una identidad docente coherente 

con los desafíos y oportunidades que plantean los entornos educativos diversos. A 

través de sus páginas, las autoras invitan a repensar el rol del docente en el mundo 

contemporáneo, donde la capacidad de reconocer y valorar la diversidad es esencial 

para el éxito de cualquier práctica educativa. 

Claudine Benoit Ríos

Carmen Cecilia Espinoza Melo

Cecilia Rivero Crisóstomo

Claudia Rodríguez Navarrete

Maite Otondo Briceño

Zenahir Siso Pavon
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RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo 
reflexionar sobre el trabajo colaborativo 
como una estrategia que fomenta la inclusión 
en el aula, centrándose especialmente en 
la perspectiva del estudiante. A partir de la 
investigación de diversas fuentes, se planteará 
cómo el trabajo colaborativo se convierte en 
una metodología clave en la educación actual, 
ya que favorece el aprendizaje académico, 
el desarrollo de habilidades sociales y la 

1 Asociado al proyecto FGII 02/2023. Fuente de 
financiamiento Dirección de Investigación UCSC

responsabilidad entre estudiantes dentro 
del contexto educativo inclusivo. El trabajo 
colaborativo en el aula se convierte en 
una herramienta para construir un entorno 
educativo, donde la cooperación y el respeto 
a la diversidad sean pilares fundamentales. 
Esta metodología permite un aprendizaje 
significativo y, a su vez, enseña a valorar las 
distintas opiniones, desarrollando la empatía 
y las habilidades interpersonales. Al involucrar 
a todos los estudiantes, se crea un espacio 
donde cada voz es escuchada y cada individuo 
se siente valorado. Por lo tanto, se torna crucial 
que los educadores implementen estrategias 
colaborativas de manera intencionada, 
asegurando la participación, contribución y 
aprendizaje de cada estudiante. 
PALABRAS CLAVE: Trabajo colaborativo. 
Habilidades sociales. Educación inclusiva. 
Empatía. Responsabilidad. Comunicación 
efectiva.

COLLABORATIVE WORK: AN INCLUSIVE 

STRATEGY FOR THE RECOGNITION AND 

VALUATION OF DIVERSITY

ABSTRACT: This article aims to reflect on 
collaborative work as a strategy that fosters 
inclusion in the classroom, focusing especially 
on the student’s perspective. Based on 
research from various sources, it proposed 
that collaborative work is a key methodology 
in current education, since it favors academic 
learning, the development of social skills and 
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responsibility among students within the inclusive educational context. Collaborative work 
in the classroom becomes a tool to build an educational environment, where cooperation 
and respect for diversity are fundamental pillars. This methodology allows for meaningful 
learning and, in turn, teaches how to value different opinions, developing empathy and 
interpersonal skills. By involving all students, a space is created where every voice is 
heard and every individual feels valued. Therefore, it becomes crucial for educators to 
implement collaborative strategies intentionally, ensuring the participation, contribution 
and learning of each student.
KEYWORDS: Collaborative work. Social skills. Inclusive education. Empathy. Responsibility.  
Effective communication.

1 INTRODUCCIÓN

El trabajo colaborativo ha sido ampliamente reconocido como una metodología 

efectiva para impulsar aprendizajes más sólidos y significativos en aula. Durante las 

últimas décadas, se ha resaltado la capacidad de esta estrategia para la mejora del 

rendimiento académico, para el despliegue de habilidades sociales y, por consiguiente, 

para el desarrollo integral del estudiantado. Desde este punto de vista, se refuerza la 

idea de que el asentamiento de espacios colaborativos promueve una mayor motivación, 

la responsabilidad compartida y el intercambio de perspectivas, que enriquecen los 

procesos de aprendizaje y fomentan la comprensión de las diferencias. 

Esta estrategia se alinea con los principios de la educación inclusiva, orientada 

a la eliminación de las barreras y a la búsqueda de una educación de calidad para todo 

el alumnado. Específicamente, el Ministerio de Educación de Chile (2023) concibe la 

educación inclusiva como “un camino formativo sustentado en el reconocimiento de la 

igualdad de todas las personas, en dignidad y en derechos, en el respeto a las diferencias 

y la valoración de cada integrante de una comunidad educativa” (p. 32). En este marco, 

el enfoque de trabajo colaborativo cobra especial relevancia al ser una herramienta 

para reconocer y valorar la diversidad, propiciando que el estudiantado se enriquezca 

mutuamente a través de la interacción y la construcción conjunta del conocimiento.

En consistencia con lo planteado por Vygotsky (1979), el aprendizaje ocurre en 

un entorno social, en el que la interacción con los demás facilita la adquisición de nuevas 

habilidades. Análogamente, el trabajo colaborativo permite a los estudiantes compartir 

y adquirir conocimientos, creando un espacio en el que se construyen relaciones 

fundamentadas en la cooperación y la consideración recíproca (Ramírez y Rojas, 2014). 

Las interacciones verbales y sociales potencian el desarrollo cognitivo del estudiantado 

y, al mismo tiempo, promueven el respeto por las diversas perspectivas, vivencias y 
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experiencias que cada integrante del grupo aporta. La posibilidad que brinda la estrategia 

para la resolución de conflictos y para el desarrollo de habilidades comunicativas constituye 

un aliciente enfrentar situaciones de la vida real de manera más efectiva y asertiva.

De acuerdo con el contexto presentado, el objetivo propuesto en este artículo es 

reflexionar sobre el modo en que el trabajo colaborativo se configura como una estrategia 

clave en la educación actual, especialmente en contextos que valoran y respetan la 

diversidad. El enfoque conceptual se apoya en las áreas de la educación y la psicología. 

Esta perspectiva integral viabiliza examinar el tema desde un amplio y diverso enfoque, 

considerando tanto los aspectos pedagógicos que intervienen en la implementación de 

la metodología como los procesos cognitivos que subyacen al desarrollo de habilidades 

sociales en el estudiantado. Mediante esta aproximación, se pretende ofrecer una 

comprensión profunda y crítica del asunto, alentando a la integración de este método de 

trabajo en el aula por los beneficios que proporciona.

2 DESARROLLO

El trabajo colaborativo ha sido vastamente estudiado e implementado en 

diversas disciplinas durante años (Barkley, Cross y Howell, 2007; Dillenbourg, 1999; 

Johnson et al., 2006; Martínez y Prendes, 2008). En la actualidad, ha resurgido como 

un modelo en crecimiento dentro del sistema educativo (Unesco, 2011; Salinas, 2004; 

Velásquez, 2014). Esto se debe a que, a lo largo del tiempo, ha demostrado ser un método 

efectivo no solo para fomentar el aprendizaje académico, sino también para desarrollar 

habilidades sociales y promover la responsabilidad entre compañeros (Martínez y 

Sánchez, 2020). En el contexto de la educación inclusiva, la colaboración se erige 

como una estrategia clave para atender a la diversidad de estudiantes, en términos de 

diferencias en conocimientos, habilidades, experiencias y contextos socioeconómicos 

(Gutiérrez, 2020).

En este escenario, se abordan las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo 

influye el trabajo colaborativo en el desarrollo de habilidades sociales en entornos 

educativos inclusivos?, ¿de qué manera el trabajo colaborativo promueve la responsabilidad 

individual y colectiva en equipos inclusivos dentro del aula? y ¿cómo contribuye el trabajo 

colaborativo al reconocimiento y la valoración de la diversidad en contextos educativos? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, la exposición se ha organizado en torno a tres 

ejes principales: el desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo colaborativo, el 

fomento de la responsabilidad en los equipos inclusivos, y el reconocimiento y valoración 

de la diversidad estudiantil.
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2.1 DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES A TRAVÉS DEL TRABAJO 

COLABORATIVO

En los diversos contextos pedagógicos existentes, un factor primordial es la 

generación de espacios de interacción que fortalezcan el desempeño académico del 

estudiantado y, de manera especial, su desarrollo social y emocional. A este respecto, 

el trabajo colaborativo se presenta como un medio idóneo para que los estudiantes 

desarrollen habilidades sociales fundamentales, tales como la comunicación efectiva, 

la empatía, la cooperación y la resolución de conflictos. Estas habilidades se definen 

mediante la capacidad de los individuos para expresar adecuadamente sus pensamientos, 

sentimientos, opiniones y derechos en un entorno interpersonal. Al hacerlo, se respeta a los 

demás y se resuelven las diferencias exitosamente, lo que contribuye a disminuir futuros 

inconvenientes (Caballo, 1986). Estas competencias son cruciales para la vida en sociedad 

y adquieren relevancia en escenarios educativos cada vez más dinámicos y exigentes.

Los planteamientos previos son coincidentes con lo señalado por Ramírez y Rojas 

(2014), quienes afirman que el trabajo colaborativo, en tanto estrategia didáctica, facilita 

el desarrollo de competencias comunicativas y de interacción social en el estudiantado. 

El principal argumento se sustenta en el hecho de que el conocimiento se enriquece 

cuando el alumnado cuenta con los espacios para el diálogo y el consenso. En esta línea, 

el Ministerio de Educación de Chile (2020) refiere que la colaboración entre individuos 

fortalece la capacidad del grupo para tomar decisiones más acertadas que aquellas que 

se lograrían individualmente. 

Tal dinámica de colaboración permite una visión amplia de la realidad y la 

creación de trabajos complejos y completos. Estas ideas reafirman lo sostenido por la 

bibliografía acerca de que la interacción y el trabajo grupal, no solo mejoran la calidad de 

las decisiones y sus resultados, sino que también contribuyen a una comprensión más 

profunda y dinámica de los aprendizajes. Por este motivo, se espera que el estudiantado 

interactúe y mantenga relaciones positivas con sus compañeros, comprometiéndose con 

las diversas actividades propuestas en clases, a fin de alcanzar los objetivos establecidos 

y lograr aprendizajes profundos.

Para una adecuada ejecución de la colaboración, es fundamental que, en primer 

lugar, haya una comunicación efectiva, lo cual requiere asertividad. Según Fernández-

López (2022), ser asertivo implica “decir y hacer lo que piensas, sientes, quieres y 

opinas sin perjudicar el derecho de los demás a ser tratados con el mismo respeto, de 

manera sincera y sin amenazas ni coacciones, siempre respetando tus propios derechos 

personales” (p. 90). Según Johnson y Johnson (2009), la colaboración promueve este 
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tipo de comunicación, ya que los estudiantes deben expresar sus ideas y escuchar 

activamente a sus compañeros. Este proceso conlleva, además del intercambio de 

información, la mejora de la claridad y comprensión de distintos puntos de vista.

En segundo lugar, se requiere la empatía, habilidad que se desarrolla cuando los 

estudiantes deben considerar y valorar las perspectivas de sus compañeros. Sobre este 

particular, Vygotsky (1978) argumenta que el aprendizaje socialmente mediado, donde 

se interactúa y coopera, propicia la expansión de habilidades emocionales al entender y 

respetar las experiencias y sentimientos de otros. En este contexto, Moreto et al. (2018) 

enfatizan en el rol del educador cuando señalan que “Es responsabilidad del formador 

proporcionar un ambiente donde se puedan exponer las angustias, miedos y fragilidades; 

permitir compartirlas y trabajarlas con esmero docente, para así promocionar la madurez 

afectiva y el consecuente desarrollo de la empatía” (p. 174). Estos postulados acentúan 

la importancia de que los docentes construyan un espacio seguro y acogedor, en el cual 

los estudiantes se sientan cómodos para expresar sus emociones. De esta forma, se crea 

un entorno propicio para el crecimiento emocional y el fortalecimiento de esta habilidad.

La tercera condición para una óptima colaboración es la capacidad para la 

resolución de conflictos. Según Palacios (2021), esta es “una habilidad necesaria cuando 

se busca lograr una interacción efectiva con fines de aprendizaje” (p. 128). El trasfondo es 

que, en el proceso, los estudiantes enfrentan inevitables desacuerdos y deben encontrar 

soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas, promoviendo así un clima de 

respeto y cooperación. Este planteamiento es coincidente con Fisher y Ury (2011), quienes 

destacan que la capacidad para negociar y resolver conflictos de manera constructiva es 

vital para la eficacia del trabajo en equipo y el mantenimiento de un ambiente colaborativo 

basado en la comprensión mutua. Ello contribuye a la armonía en el aula y también 

potencia las habilidades sociales y emocionales esenciales para el desarrollo integral del 

estudiantado; por consiguiente, lo prepara para enfrentar desafíos tanto dentro como 

fuera del ámbito educativo.

En las interacciones de aula, actividades como los debates, investigaciones o 

elaboración de proyectos son algunos ejemplos de cómo la metodología colaborativa 

favorece el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales. En un debate, los 

estudiantes deben defender sus puntos de vista y, asimismo, escuchar y respetar las 

opiniones contrarias, lo que fomenta, a su vez, la empatía y la capacidad para aceptar 

críticas constructivas. La investigación en equipo, por otro lado, enseña al alumnado a 

distribuir roles de manera equitativa, respetando las habilidades y conocimientos de cada 

integrante. Estas modalidades de interacción potencian la cohesión grupal y la creación de 

un ambiente inclusivo, donde se valoran las aportaciones individuales para el logro común.
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La implementación de esta metodología permite que los estudiantes aprendan a 

relacionarse con personas que piensan y actúan de modo distinto, incentivando, por ende, 

el respeto y la aceptación de la diversidad. Al mismo tiempo, se impulsa un currículum más 

inclusivo y humanizador, que responde a las necesidades de todos los integrantes de la 

comunidad. No se trata únicamente de enfocarse en los aprendizajes, sino de promover 

valores fundamentales asociados a la convivencia, como el respeto y la participación 

estudiantil (Ministerio de Educación, 2023). Por lo tanto, se torna indispensable potenciar, 

a través de la colaboración, “habilidades emocionales como la empatía y la resolución de 

conflictos, tanto como las habilidades sociales de comunicación y colaboración” (Palacios, 

2021, p. 128), con el propósito de crear un entorno educativo que valore y aproveche las 

diferencias del estudiantado, promoviendo la integración y el aprendizaje conjunto.

2.2 FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD EN EQUIPOS INCLUSIVOS

El trabajo colaborativo emerge como una metodología que facilita la interacción 

efectiva entre los estudiantes y exige que cada miembro asuma roles y responsabilidades 

específicas dentro del grupo. Este enfoque resalta la importancia de transformar las 

dinámicas educativas, a fin de que los estudiantes no solo adquieran conocimientos de 

manera individual, sino que se enriquezcan a través de la interacción y el aprendizaje 

mutuo. En este sentido, Ramírez y Rojas (2014) subrayan que:

Fomentar el trabajo colaborativo implica un cambio en la cultura escolar en 
las prácticas de enseñanza, aprendizaje y en los procesos de evaluación; 
actualmente, la pedagogía y, en general, la educación, buscan fomentar entre 
los estudiantes la colaboración para que así, en la escuela, los estudiantes 
aprendan unos de otros. (p. 91)

Este cambio es crucial para cultivar un entorno educativo donde la cooperación y 

el aprendizaje compartido sean prioridades. Según Johnson y Johnson (1999), los grupos 

de aprendizaje cooperativo tienen como objetivo fortalecer a cada integrante de forma 

individual, posibilitando que los alumnos adquieran habilidades y conocimientos que 

luego podrán aplicar de manera autónoma. Este enfoque se basa en una estructura de 

interdependencia positiva, donde el éxito del grupo depende del esfuerzo individual de 

cada miembro. En este sentido, Martín et al. (2003) definen el trabajo colaborativo como 

una “forma de trabajo escolar que exige ayuda mutua para alcanzar el éxito” (p. 67).

La colaboración entre los integrantes permite, como señala Zañartu (2003), 

que “el aporte de dos o más individuos que trabajan en función de una meta común 

puede tener como resultado un producto más enriquecido y acabado que la propuesta 

de uno sólo” (p. 2). El autor enfatiza en que esta cooperación no solo suma diferentes 
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perspectivas, sino también promueve un ambiente de apoyo que mejora tanto el proceso 

como el resultado final. Al respecto, el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos 

entre los miembros del grupo incrementa las posibilidades de encontrar propuestas más 

innovadoras y acertadas. Este enfoque se alinea con el contexto de la educación chilena, 

donde el Ministerio de Educación (2019) expresa que, a través de esta metodología, se 

pueden crear instancias que “promuevan la interdisciplinariedad y que permitan expandir 

los conocimientos, integrar el uso de la tecnología y desarrollar habilidades como 

relacionar, integrar y pensar de manera creativa” (p. 26).

En una línea similar, Magallanes (2011) sostiene que el aprendizaje colaborativo 

facilita “el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos en contenidos asegurando 

la calidad y exactitud de las ideas y soluciones planteadas” (p. 43). En esta dirección, 

el trabajo en equipo impulsa a los estudiantes a perfeccionar sus razonamientos y a 

buscar mayor exactitud en sus propuestas, ya que deben justificar sus ideas ante sus 

compañeros y ajustar sus aportaciones a partir de la crítica constructiva. Este proceso 

de retroalimentación genera discusiones más profundas y significativas, lo que lleva a 

soluciones más fundamentadas.

Un aspecto central del trabajo colaborativo es que cada estudiante asuma un 

rol claro dentro del grupo, lo que promueve una cultura de cooperación donde todos 

se sienten responsables del logro de los objetivos comunes. Esta dinámica fomenta 

un aprendizaje colectivo en el que cada miembro contribuye y apoya a los demás para 

alcanzar las metas establecidas (Marín et al., 2014). A medida que los estudiantes asumen 

una mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje, se convierten naturalmente 

en colaboradores entre sí (Driscoll y Vergara, 1997), puesto que comprenden que el 

intercambio de ideas, la colaboración y el trabajo en equipo enriquecen tanto su propio 

proceso de aprendizaje como el de sus compañeros.

La implementación del trabajo colaborativo requiere de una planificación detallada, 

tal como lo mencionan Guerrero et al. (2018), para quienes es fundamental la promoción 

tanto de la división del trabajo como de la responsabilidad compartida. A juicio de los 

autores, el trabajo colaborativo se presenta a partir de las siguientes características: 

“profesor, tarea, responsabilidad por la tarea, división del trabajo, subtareas, proceso de 

construir el resultado final, responsabilidad por el aprendizaje y el tipo de conocimiento” 

(p. 964). Por su parte, Ramírez y Rojas (2014) enfatizan en el hecho de que esta estrategia 

didáctica invita a los estudiantes a “comprometerse con la planificación, seguimiento y 

evaluación conjunta de las actividades a realizar para producir conocimientos, de tal 

manera, que el rol de cada integrante del grupo es vital para la consolidación de las metas 

de trabajo propuestas en clase” (p. 92).
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Otro factor relevante para la colaboración efectiva es la heterogeneidad de los 

equipos, en cuanto a habilidades, experiencias y perspectivas, pues fomenta la equidad al 

valorar el trabajo conjunto. El apoyo entre los miembros se convierte en un componente 

clave, ya que cada persona es responsable de su propio desempeño y de ayudar a los 

demás a alcanzar los objetivos colectivos. Como señalan Avitia et al. (2018), “en este tipo 

de aprendizaje se busca compartir la autoridad, aceptar la responsabilidad y el punto de 

vista del otro, así como construir un consenso dentro del grupo” (p. 641). Esta distribución 

de responsabilidades y roles asegura la participación equitativa y, al mismo tiempo, 

fortalece el sentido de pertenencia y compromiso hacia el equipo.

La valoración del enfoque radica en sus implicaciones pedagógicas y sociales. 

Una de ellas es que impulsa a los participantes a aceptar y valorar las perspectivas de los 

demás, reconociendo que cada individuo puede ofrecer un enfoque único. Para que el grupo 

avance con efectividad, resulta fundamental la construcción de consensos, lo cual implica 

la negociación, el debate y la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los miembros. 

Este proceso promueve un ambiente de respeto y cooperación, que refuerza la noción 

de que las acciones no son “solo individuales sino grupales, generando la participación 

equitativa” (León et al., 2023, p. 1424). En este contexto, “el trabajo de cada miembro es 

imprescindible para el resto del grupo: todos dependen de todos” (Martín et al., 2003, p. 67). 

Tal sentido de interdependencia fortalece tanto el compromiso individual como la cohesión 

del equipo, creando un entorno positivo en el que el éxito se comparte colectivamente.

Sin duda, la participación equitativa es nuclear, ya que garantiza que todos los 

miembros del grupo tengan la oportunidad de contribuir y ser escuchados. Del mismo 

modo, este enfoque fomenta un ambiente de aprendizaje inclusivo, en el que cada voz 

cuenta y las ideas son debatidas y valoradas adecuadamente. En el contexto de la 

interacción grupal, la toma de decisiones y la formación de juicios son aspectos cruciales 

para promover la autonomía del alumnado. Al compartir sus ideas, intuiciones, intereses 

y percepciones, los estudiantes se enriquecen con una diversidad de perspectivas, y, 

también, desarrollan habilidades de reflexión y argumentación. Este proceso es esencial 

para construir un aprendizaje colectivo, donde los estudiantes asumen un papel activo 

en su proceso formativo y aprenden a tomar decisiones responsablemente dentro de un 

entorno colaborativo (Magallanes, 2011). 

2.3 RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD ESTUDIANTIL

Como se ha sugerido, el aprendizaje colaborativo exige que los estudiantes 

trabajen en conjunto y, de la misma manera, aporten en la consecución de un objetivo que 

no es posible alcanzar de forma individual (Driscoll, 1997). En el contexto educativo actual, 
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esta metodología se presenta como una estrategia clave para maximizar el potencial 

de aprendizaje del estudiantado, en la medida en que impulsa con otros la creación de 

sentidos profundos. Esta dinámica de interacción permite aprovechar la diversidad de 

estilos de aprendizaje, conocimientos, culturas y habilidades previas de los participantes 

(Magallanes, 2011). La variedad de perspectivas enriquece tanto el proceso de aprendizaje 

como el entorno, facilitando que cada individuo realice contribuciones significativas.

De acuerdo con Avitia et al. (2018), la interacción colaborativa ofrece una 

“alternativa de apoyo, al considerar que la colaboración entre iguales potencia cualquier 

estrategia didáctica” (p. 639). Dentro de este marco, “los estudiantes comprenden la 

necesidad de la ayuda mutua, desarrollan valores como la solidaridad, la escucha, la 

tolerancia y la reciprocidad” (Ramírez y Rojas, 2014, p. 92). Además del fortalecimiento 

de los aprendizajes individuales, este tipo de interacción consolida los lazos entre los 

miembros del grupo, creando un ambiente educativo más inclusivo y cohesionado.

Producto de lo antes expuesto, el aprendizaje colaborativo promueve la 

“desaparición de prejuicios; es decir, crea condiciones para que disminuya el malestar, la 

violencia y la desintegración escolar” (Martín et al., 2003, p. 68). En este mismo sentido, 

Chávez (2017) postula que el aprendizaje colaborativo actúa como un mediador central 

en la interacción social, al facilitar el establecimiento de relaciones entre los compañeros, 

de forma inclusiva y sin discriminación. Por tanto, se abren espacios para la participación 

de todo el estudiantado y para la creación de ambientes de valoración y respeto, 

caracterizados por una “democracia participativa, en tanto socializan reglas de trabajo y 

asignación de roles” (Ramírez y Rojas, 2014, p. 92).

El clima de respeto y apoyo mutuo en el aula deviene en un factor esencial 

para la adquisición de conocimientos mediante un aprendizaje colaborativo. Por una 

parte, Senge (2010) sugiere que esta metodología “se construye sobre la disciplina de 

desarrollar una visión compartida” (p. 296), recalcando en la importancia de trabajar 

juntos hacia objetivos comunes. Visión similar es la de Polo y Cervera (2017), quienes 

argumentan que este modelo de aprendizaje interactivo “demanda conjugar esfuerzos, 

talentos y competencias mediante una serie de acciones que les permitan lograr las 

metas establecidas” (p. 33), lo que potencia el desarrollo integral del estudiantado. Por 

su parte, Cerdas et al. (2020) enfatizan en que este enfoque, además de enriquecer el 

aprendizaje en términos de contenidos académicos, fomenta un entorno en el que se 

valoran y comparten las competencias de cada individuo, lo que contribuye a mejorar 

significativamente los procesos formativos del alumnado.

Otro aspecto decisivo de este enfoque es la promoción de la ayuda mutua 

entre los integrantes del grupo, “especialmente con los compañeros que presentan 
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necesidades específicas de apoyo educativo” (Avitia et al., 2018, p. 641). De este modo, 

el trabajo colaborativo se configura como una estrategia positiva que desarrolla “la 

autoestima, entrena capacidades sociomorales como la empatía, el diálogo, el control de 

las emociones o el autoconocimiento y, finalmente, enseña a practicar valores vinculados 

al espíritu de equipo, la solidaridad, el compromiso o la ayuda” (Martín et al., 2003, p. 

68). En consecuencia, se afianza el sentido de comunidad, la formación valórica y la 

responsabilidad compartida.

Finalmente, conviene destacar que, tal como está declarado en las Bases 

Curriculares de 3° y 4° medio (Ministerio de Educación de Chile, 2019), la colaboración 

es fundamental para el desarrollo de actitudes claves para el aprendizaje en el siglo 

XXI. Estas incluyen “la responsabilidad, la perseverancia, la apertura de mente hacia lo 

distinto, la aceptación y valoración de las diferencias, la autoestima, la tolerancia a la 

frustración, el liderazgo y la empatía” (p. 26). Así, esta metodología de trabajo impulsa el 

desarrollo de habilidades cognitivas esenciales, igualmente contribuye a la formación de 

actitudes y valores que impactan de manera positiva en el crecimiento integral de cada 

individuo, promoviendo su desarrollo personal y social (Magallanes, 2011). No cabe duda 

de que la sistematización del trabajo colaborativo aporta al desafío de formar ciudadanos 

comprometidos con el entorno y capaces de contribuir activamente a la construcción de 

una sociedad más justa e inclusiva.

4 CONCLUSIONES

El trabajo colaborativo se presenta como una estrategia indispensable para el 

desarrollo integral del estudiantado en entornos inclusivos. Ello se debe a que, además 

de su impacto en el aprendizaje académico, fortalece las relaciones interpersonales, 

fomenta la empatía y desarrolla la capacidad para resolver conflictos de manera efectiva. 

La implementación de esta estrategia dentro del aula permite que los estudiantes 

aprendan a convivir y trabajar con personas de diferentes contextos, lo que los prepara 

para enfrentar desafíos en la vida real. En este sentido, el trabajo colaborativo crea un 

ambiente donde el estudiantado no solo es responsable de su propio aprendizaje, sino 

también de los aprendizajes de sus compañeros, con quienes crea lazos y sentidos 

relevantes para sus vidas. 

La colaboración entre estudiantes promueve un sentido de responsabilidad 

compartida, donde cada miembro del equipo contribuye al logro de objetivos comunes, lo 

que facilita la adquisición de conocimientos más profundos y, a su vez, impulsa una visión 

más inclusiva y respetuosa dentro de la comunidad educativa. Es destacable el papel del 

trabajo colaborativo en el fomento de una participación equitativa y en la generación de 
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una interdependencia positiva en la que todos dependen de todos (León et al., 2023). 

En tanto metodología con un impacto en el aprendizaje, se erige como un pilar clave 

para construir una educación inclusiva, equitativa y centrada en lo humano. Esta práctica 

reconoce y valora las diferencias de cada estudiante, convirtiéndolas en una oportunidad 

para el aprendizaje compartido y el crecimiento mutuo.
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