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problemas concretos y para llevar a cabo determinadas 
tareas” (1999, p. 17). 
Debemos lograr una motivación intrínseca ya que es esa 
participación en conjunto la que fomenta la particula-
ridad de pensamientos. Y si no queremos ser profeso-
res que sean meros reproductores del sistema vigente, 
debemos motivar a que nuestros estudiantes hagan su 
camino en la búsqueda de la solución de los problemas 
que enfrenten. Esta estrategia del trabajo en grupo no 
quita que sea válida la exposición monologada y dialo-
gada. Son perfectamente compatibles ambas prácticas. 
La búsqueda, el objetivo final, es lo que tenemos que 
tener claro. Generar esa ruptura que permite una nueva 
construcción. Y toda ruptura y cambio se produce con 
tiempo.
Para acercarnos más a esa nueva idea, lograr organizarla, 
acomodarla y adaptarla, entendemos como fundamental 
a la fase de cierre. Necesitamos de alguna manera eva-
luar el nivel de comprensión del grupo de los nuevos 
contenidos. Explicitarlos y reflexionarlos. Entendiendo 
toda práctica como teoría, se recomienda realizar la ta-
rea de bajar en escrito los conocimientos adquiridos re-
cientemente. Como dice Carlino: “La escritura estimula 
el análisis crítico sobre el propio saber debido a que per-
mite sostener la concentración en ciertas ideas, lo cual a 
su vez está posibilitado por la naturaleza de lo escrito” 
(2005, p. 27). Esto brindaría un nuevo aporte del grupo a 
la clase. Dentro de un ambiente reflexivo, de confianza y 
autocrítica, podríamos arribar a un nuevo conocimiento 
que se irá asimilando, incorporando y utilizando de ese 
momento en adelante. Para finalizar, y pensando ya en 
la fase pos activa de la enseñanza, proponer una tarea 
para la siguiente clase es una herramienta importante 
para lograr un buen diagnóstico del momento y situa-
ción de nuestro grupo.
Quizás, conociendo los momentos de la clase, estemos 
más cerca de lograr seducir a nuestros alumnos. Qui-
zás de esa manera, tanto ellos como nosotros, vamos a 
sentirnos más cercanos, la comunicación va a ser más 
fluida, el miedo al error menor y el lugar para la pre-
gunta mayor. Es un pequeño gran paso. El aburrimien-
to y la desidia que muchos critican en sus estudiantes, 
es proporcionalmente igual a su baja tolerancia como 
profesores al cambio y desafío. Los recursos no son obs-
táculo. La culpa no la tienen las nuevas tecnologías ni 
las redes sociales. Las diferencias entre generaciones 

por suerte existieron siempre, así como también existen 
muchísimas cuestiones que nos unen. Crear el puente 
de aprendizaje entre ambas es una tarea permanente. 
Nuestra tarea, como personas.
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Abstract: In a culture that increasingly chooses emotional argu-
ments above, we will try to illustrate how a good knowledge of 
the moments that make up a class allows getting closer to new 
generations of students.
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Resumo: Ante uma cultura que elege a cada vez mais o emocio-
nal por sobre os argumentos, se tentará ejemplificar como um 
bom conhecimento dos momentos que conformam uma classe 
permite conseguir uma maior aproximação com as novas ge-
rações de estudantes.
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El conflicto en los grupos de trabajo.
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Resumen: El ensayo reflexiona acerca de la importancia de generar en los estudiantes conflictos cognitivos utilizando la metodolo-
gía del trabajo grupal como estrategia de enseñanza. A lo largo del mismo se intenta dar cuenta de que la intervención del docente 
en su rol de orientador y  guía,  sumado a la labor grupal, motiva a un tipo de aprendizaje cooperativo y en colaboración generador 
de un razonamiento crítico y reflexivo. 
Se concluye con un análisis en el cual se manifiesta que la necesidad de los estudiantes de resolver situaciones de conflicto genera-
das por el desequilibrio originado a raíz del enfrentamiento de nuevos significados, hace que a través de la pregunta y del replanteo 
logren sustituir o producir rupturas en sus esquemas mentales.
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Reflexionar acerca de cómo logran los profesores un 
buen proceso de enseñanza-aprendizaje, conduce a 
hacer una asociación en la cual un buen docente sería 
aquel que pensase a la educación como un proceso de 
construcción de conocimientos que tiene como objetivo 
fundamental la generación de un razonamiento crítico 
por parte de los estudiantes. 
Podría sonar confuso pensar en educación, en enseñan-
za, en aprendizaje, en construcción de conocimientos 
y relacionar esas acciones con la palabra conflicto. Sin 
embargo, la buena enseñanza apunta justamente a ge-
nerar conflictos cognitivos en los estudiantes. Dichos 
conflictos tienen lugar cuando se produce una discre-
pancia y se ponen en duda los conocimientos previos 
de los estudiantes a causa de un desequilibrio genera-
do por el enfrentamiento con nuevos significados. Ante 
esta situación de incomodidad, los estudiantes ponen 
en crisis sus modelos mentales e intentan comprobar 
sus propios razonamientos, poner en práctica de mane-
ra eficaz su capacidad para percibir, pensar críticamente 
y reflexionar acerca del nuevo contenido a través de la 
comparación o de la relación y, en ese marco, lograr una 
nueva asimilación y construcción de nuevos conceptos.
Un recurso favorecedor para lograr este tipo de aprendi-
zaje basado en la resolución de conflictos es la labor gru-
pal como estrategia de enseñanza. Teniendo en cuenta 
que, si se piensa a un grupo de estudiantes intentando 
resolver una tarea, se genera un escenario en el cual se 
presentan diferentes argumentaciones sobre un mismo 
tema, se proponen ideas nuevas, se eligen, se prueban 
y se confrontan distintos puntos de vista. Es entonces 
cuando surgen los conflictos, producto de la necesidad 
de tomar las decisiones adecuadas con el objeto de arri-
bar a una solución para dicha tarea. Esta confrontación 
de diferentes puntos de vista crea un momento oportu-
no para que, según la perspectiva neo–piagetiana, se ge-
nere la mejor condición para el crecimiento individual 
(Roselli, 1999, p.80).
Estos conflictos podrían ser generados por las propias 
inquietudes de los estudiantes frente al nuevo conoci-
miento, por el debate surgido dentro de los grupos de 
trabajo, o por el diálogo y los cuestionamientos incor-
porados al espacio áulico por el profesor como parte de 
una práctica pedagógica en la que se intente provocar la 
ruptura o la modificación de modelos mentales. Al res-
pecto, Bain expone que los buenos profesores “ponen 
interés en la belleza, utilidad o intriga de los asuntos 
a los que intentan dar respuesta con sus estudiantes, y 
se dedican a conseguir respuestas a preguntas en vez 
de únicamente al ‘aprendizaje de información’.” (2007, 
p. 53). Para ello estimulan a los estudiantes a que no se 
limiten a realizar un aprendizaje memorístico en el cual 
la información nueva se incorpore en forma arbitraria, 
sino que el estudiante explore poniendo en práctica re-

cursos cognitivos ante situaciones en las que deba re-
solver conflictos. Esta intervención docente, a través de 
las preguntas, el diálogo y los cuestionamientos, sólo 
puede ser llevada a cabo si se utiliza una herramienta 
esencial que es la escucha, ya que de este modo el profe-
sor intenta decodificar el pensamiento de los estudian-
tes, tomar conciencia que algo no ha sido comprendido, 
interpretar sus razonamientos, pensar la manera en que 
construyen los conceptos y a raíz de ello, poder esclare-
cer la naturaleza de los temas que no fueron entendidos. 
De este modo, acompañan a los estudiantes a construir 
sus propias ideas sobre la base de las preguntas, el error, 
la simulación y el diálogo.

Aprendizaje cooperativo y en colaboración
En vista de lo expuesto anteriormente, podría afirmarse 
que de la sumatoria de una metodología educativa basa-
da en la creación de grupos de trabajo, más la interven-
ción del docente en su rol de estimulador, orientador y 
asesor se genera un proceso de enseñanza-aprendizaje 
exitoso basado en un razonamiento crítico y reflexivo, 
que parte de la base de una modalidad de trabajo apo-
yada en el aprendizaje cooperativo y en colaboración. 
Para que este tipo de trabajo pueda lograr la eficiencia es 
condición que todos los miembros del equipo se sientan 
involucrados en la realización de la tarea y que tengan 
la libertad de poder participar y expresar sus ideas en 
un contexto en el que no exista una excesiva hetero-
geneidad con el fin de no favorecer las relaciones de 
dominio – dependencia, ni que uno de los miembros 
asuma el rol de tutor implícito, ya que la función de 
monitoreo y guía le corresponde al docente, quien a su 
vez es la persona que suministra las tareas, las instruc-
ciones y las consignas para ser realizadas por el equipo 
de trabajo. 
En resumidas palabras, podría llegarse a la conclusión 
de que el aprendizaje en cooperación y colaboración es 
una propuesta metodológica que favorece a una mayor 
participación de todos los miembros del grupo, debido 
a un sentimiento de pertenencia que permite disminuir 
el temor a las críticas y generar mejores relaciones inter-
personales en un ambiente en el que se pueden emitir 
diferentes juicios de valor, escuchar variadas opiniones 
y confrontar con aquellas ideas que no se está de acuer-
do. En esta búsqueda por adoptar una decisión de co-
mún acuerdo entre las partes, es cuando los estudiantes 
se enfrentan a conflictos que modifican sus estructuras 
de pensamiento, generando crisis que los impulsan ha-
cia la búsqueda del equilibrio a través de la pregunta, la 
investigación, la producción de nuevas respuestas y el 
replanteo de ideas por las cuales se sustituye o se pro-
duce una ruptura en el esquema.  
Esto se debe a que mediante la colaboración se logra 
cierta superioridad a la hora de resolver tareas, frente 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 87

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

a la posibilidad de hacerlo de una manera competitiva 
o de desarrollo individual,  teniendo en cuenta que el 
éxito del trabajo grupal se basa en la sumatoria y en el 
aporte de todos los miembros del grupo.
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Abstract: The essay reflects on the importance of creating cog-
nitive conflicts in students using the methodology of group 
work as a teaching strategy. Along the same it is the intention 
to account for the teacher involvement in their role as a mentor 
and guide, together with the work group, motivates a type of 
cooperative learning and collaborative generator critical and 
reflective reasoning.
It concludes with an analysis in which it is stated that the need 

for students to resolve conflict generated by the imbalance 
caused as a result of the confrontation of new meanings makes 
through reframing the question and replace achieve or produce 
ruptures in their mental.
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Resumo: O ensaio reflexiona a respeito da importância de gerar 
nos estudantes conflitos cognitivos utilizando a metodologia do 
trabalho de grupo como estratégia de ensino. Ao longo do mes-
mo tenta-se dar conta de que a intervenção do docente em seu 
papel de orientador e guia, somado ao labor de grupo, motiva a 
um tipo de aprendizagem cooperativa e em colaboração gerador 
de um razonamiento crítico e reflexivo.
Conclui-se com uma análise no qual se manifesta que a neces-
sidade dos estudantes de resolver situações de conflito geradas 
pelo desequilíbrio originado a raiz do confronto de novos sig-
nificados, faz que através da pergunta e do repenso consigam 
substituir ou produzir rupturas em seus esquemas mentais.

Palavras chave: estudantes – professor – educação - trabalho 
em grupo - conflito cognitivo - aprendizagem cooperativo - 
aprendizagem em colaboração.
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Resumen: Este ensayo presenta un recorrido por la inteligencia emocional, su definición e implicancias en la educación actual y 
la conexión directa con la motivación intrínseca hacia el aprender por parte de los jóvenes. Se desarrolló un análisis general, pres-
tando especial atención a los vínculos entre estudiantes y docentes, la retroalimentación que genera el buen docente en ellos, y la 
posible respuesta que puede generar esto en los estudiantes. Se afirma que los estudiantes aprenden de manera auténtica cuando 
la motivación es intrínseca, y se eliminan los distintos motivadores extrínsecos que distraen del objetivo y se desarrolla el rol del 
docente y la búsqueda de distintas herramientas motivacionales. El objetivo es reforzar la idea de donde parte cada docente al 
elegir dicha vocación, y en la que debe encontrarse siempre el punto de partida para motivarse a sí mismo, y también así poder 
motivar a los estudiantes, transmitiendo todo su conocimiento y logrando distintas competencias en ellos a partir de una auténtica 
pasión por la docencia.

Palabras clave: inteligencia emocional – motivación intrínseca y extrínseca – pasión – interés – preguntas – objetivos de aprendi-
zaje - profesionales competentes.
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A pesar de que usualmente se ha estimado por demás 
la inteligencia de cada persona en menoscabo de otras 
competencias de los individuos, el pensamiento empí-
rico ha demostrado que ser cognitivamente inteligente 

no alcanza para asegurar el éxito en los distintos ámbi-
tos ya sean académicos, profesionales o personales.
Sin embargo, esta teoría ha promovido que en la educa-
ción se haya dado prioridad a los rasgos intelectuales y 


