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RESUMEN

En este trabajo se expone el diseño, la puesta en marcha y los resultados de un pro-

yecto de innovación docente que ha consistido en la suma de dos técnicas de Aprendi-

zaje Cooperativo en el marco de la asignatura Arqueología Medieval y Postmedieval, del 

Grado en Arqueología de la Universidad de Sevilla. De una parte aquella técnica basada 

en la realización de proyectos en equipo y de otro lado aquella otra vinculada a la creación 

de grupos de investigación, en este caso no para hacer ejercicios puntuales y concretos, 

sino para el desarrollo de un trabajo a lo largo de todo un cuatrimestre. La ejecución del 

de papers

CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN

La experiencia de Aprendizaje Cooperativo (AC) desarrollada ha tenido lugar durante 

el primer cuatrimestre del año académico 2014-15 en el marco de la asignatura Arqueo-

logía Medieval y Postmedieval, obligatoria de segundo curso en el Grado en Arqueología 

de la Universidad de Sevilla1. El número de alumnos matriculados ascendía a 25. Si bien 

éstos no disponían de conocimientos previos sobre Arqueología Medieval y Postmedie-

val, habían cursado asignaturas como Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, 

así como Filosofía de la Ciencia y Antropología Cultural, las cuales proporcionan un 

encomendado a cada equipo. El desarrollo de la actividad no ha tenido lugar en el aula, 

sino fuera de ella, aprovechándose para su supervisión por parte del profesorado la posi-

bilidad que brindan las tutorías y la red de redes. Esto último nos ha permitido solventar 

un problema inicial: la falta de espacios adaptados al trabajo en grupo en la Facultad de 

Geografía e Historia, semejantes a salas existentes en el CRAI Antonio de Ulloa de la 

misma universidad.

1  No hubiera sido posible la puesta en práctica de esta actividad sin la colaboración del profesor F. 
J. García Fernández, con quien se ha compartido la docencia de esta asignatura, y a quien agradecemos toda 
la ayuda ofrecida.
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La realización de este proyecto de innovación docente no surge de la nada. Durante los 

dos anteriores cursos académicos se llevaron a cabo experiencias de AC que han tratado 

de ir perfeccionándose. De hecho, en este proyecto se han tratado de corregir un par de 

problemas que surgieron en la actividad realizada durante el año 2013-14, presentada y 

publicada en las I Jornadas de Docencia Universitaria de la Universidad de Sevilla bajo 

el título Proyecto de Aprendizaje Cooperativo (PAC) en el marco de la enseñanza de la 

teoría arqueológica

los alumnos, a la hora de plantear hipótesis de trabajo por sí mismos; B) Necesidad de 

incorporar mecanismos que potencien el grado de responsabilidad compartida y de empa-

tía dentro del proceso de AC con el objetivo de crear una atmósfera de interdependencia. 

Con ello se pretende evitar que por culpa de individuos concretos el fracaso se reparta 

entre todos los miembros que componen el equipo de investigación (cf. León del Barco y 

Latas Pérez, 2007, p. 273). A partir de tales necesidades surgidas en experiencias docentes 

previas, se ha diseñado la presente innovación.

PRINCIPIOS Y MODELO METODOLÓGICOS

El AC constituye un conjunto variopinto de técnicas docentes que hacen del alumnado 

el protagonista principal del proceso inherente a la construcción de su propio conoci-

miento en la materia abordada (González Martín & Génova Fuster, 2008). Dicho de otra 

manera, tales técnicas hacen del alumno el sujeto agente del verbo aprender en voz activa, 

dejando de ser un mero receptor de información que, en función de su capacidad memo-

rística, vomita sobre un papel el día del examen para luego ser borrada del disco duro y 

vueltas a empezar.

Por otra parte, las técnicas de AC permiten potenciar la competencia transversal del 

trabajo en equipo, habilidad cada vez más valorada en distintos ámbitos profesionales, 

siendo por ello positivo el hecho de que los estudiantes la ejerciten durante su proceso 

formativo (Barraycoa Martínez & Lasaga Millet, 2010, pp. 66-67; González Martín & 

Génova Fuster, 2008, 129; León del Barco & Latas Pérez, 2007, p. 275). Con ello, al 

papel activo de cada actor se le suma la multidireccionalidad, pues el contexto de inter-

del equipo al individuo (Santos-Rego et al., 2009, p. 291). En este sentido, se debe dejar 

claro al alumnado la diferencia conceptual existente entre trabajar en grupo y trabajar 

en equipo. Mientras que lo primero supone dividir los objetivos entre el número de inte-

grantes para sumar luego los resultados individuales obtenidos a lo largo del proceso de 

trabajo, lo segundo supone funcionar como una unidad en la que el peso de cada miembro 

por separado se ha diluido sobre una base de interdependencia. Por tanto, el éxito del tra-

bajo en equipo vendrá determinado por el fomento de capacidades psicosociales como la 

integración de sus miembros, la empatía, la responsabilidad compartida, la comunicación 

interpersonal, la ayuda mutua, el saber emplear las cualidades de sus componentes de cara 
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69; Santos-Rego et al., 2009, p. 292).

En esta innovación docente basada en el desarrollo de una experiencia de AC hemos 

puesto en práctica una mezcla de dos técnicas concretas: Aprender Juntos -Learning To-

gether- y Grupo de Investigación -Group Investigation- (Goikoetxea & Pascual, 2002, pp. 

235-236). Se ha permitido a los estudiantes que se organicen libremente a la hora de for-

mar 5 equipos de investigación con las únicas tres condiciones de que ningún compañero 

quedase aislado, que no existiesen equipos de más de 6 y de menos de 4 componentes, y 

que se procurase, en la medida de lo posible, que estos fuesen heterogéneos en cuanto a 

su formación. Formados los equipos, cada uno de ellos debía elegir un coordinador para 

estar en contacto permanente con el profesorado. Cada grupo tendría que investigar sobre 

un tema en particular que tuviese relación con los contenidos de la asignatura. Los miem-

bros de cada equipo tendrían asignadas tareas concretas que deberían debatir y poner en 

común con el resto de compañeros. El resultado de dicho proceso de aprendizaje se mate-

rializaría por parte de cada equipo en la emisión de una serie de informes de seguimiento 

vía e-mail, la realización de tutorías presenciales para ser asesorados por el profesor en 

a las normas de publicación de Ligustinus. Revista Digital de Arqueología de Andalucía 

Occidental2. Este material sería evaluado tanto por los profesores como por el director 
3. Con esto se ha pretendido sumergir a los distintos equipos en 

4, introduciéndose además un factor que potencia 

tanto la competencia sana entre ellos como la interdependencia y la responsabilidad com-

partida en la dinámica diaria de trabajo: el mejor de los 5 papers no sólo tendría la mejor 

publicación en Ligustinus.

MAPA DE CONTENIDOS

Al tratarse de 5 proyectos de investigación distintos, cada uno de ellos ha respondido 

a un mapa de contenidos histórico-arqueológicos diferentes, pero todos insertos en el 

marco de la asignatura de Arqueología Medieval y Postmedieval, de tal forma que el de-

sarrollo de cada uno de los trabajos permitiese a los miembros de los equipos profundizar 

en epígrafes del temario. No obstante, sí han existido una serie de aspectos 

2  Las citadas normas de publicación pueden ser verse en la web: «http://revistaligustinus.tk/normas-
publicacion.html» (Consultada a 24/05/2015).

3  Agradecemos a E. Ruiz Prieto, director de la revista Ligustinus, su apoyo y colaboración en la 
realización de esta experiencia de innovación docente.

4  El plantear problemas reales sobre los que trabajar en el marco del Aprendizaje basado en Pro-
yectos es algo que se viene haciendo por parte de otros colegas del ámbito educativo (cf. Rebollo Aranda, 
2009), siendo este hecho positivo al levantar puentes entre la formación académica y las distintas proble-
máticas profesionales.
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ejercitación por parte del alumnado universitario supone ventajas pensando tanto en la 

realización del Trabajo Fin de Grado que deberán hacer en el último curso de la carrera, 

como en su futuro profesional como arqueólogos, ya que tendrán que enfrentarse a casos 

procedimentales semejantes.

Figura 1. Aspectos procedimentales trabajados durante el desarrollo de la experiencia de Aprendizaje 
Cooperativo llevada a cabo.

De otro lado, los temas concretos abordados por parte de cada equipo de investigación 

Figura 2. Equipos, número de miembros y temas investigados durante la experiencia de Aprendizaje Coo-
perativo en Arqueología Medieval y Postmedieval.
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del concepto de cristianización del entorno urbano en la Antigüedad Tardía. Para ello ha 

descrito las características generales de dicho proceso en la península Ibérica para luego 

aterrizar con mayor grado de detalle en el análisis de modelos béticos a partir de los ca-

sos de Corduba e Hispalis. El equipo Nº 2 ha investigado sobre los orígenes de la Real 

Fábrica de Tabacos de Sevilla, analizando la estructura y el funcionamiento interno de la 

fábrica original así como su transformación a lo largo del tiempo, no perdiendo de vista 

el papel de la misma dentro del contexto socioeconómico y urbanístico de la ciudad. El 

equipo Nº 3 ha tenido que indagar sobre las causas relativas a la desviación en la orien-

tación de las tumbas musulmanas en al-Andalus. De una muestra representativa de datos 

desviación respecto al canon dictado por los textos sagrados del islam, poniendo sobre la 

mesa varias hipótesis para sopesar cuál de ellas explica mejor dicha realidad. El equipo 

Nº 4 tenía como objetivo caracterizar los modelos urbanos de Córdoba y Sevilla durante 

la Edad Media para luego, sobre la base del análisis comparativo, inferir y explicar las 

semejanzas y diferencias existentes entre ambos. Por último, el equipo Nº 5 debía estudiar 

el modelo de casa andalusí planteado por J. Navarro Palazón (1990) a partir del caso mur-

ciano de Siyâsa, y evaluar si es aplicable o no a distintos ámbitos domésticos -urbanos y 

rurales- documentados tanto en las provincias occidentales de Andalucía como en Sicilia.

RESUMEN DE LAS SESIONES DE TRABAJO

Durante el desarrollo de la experiencia de AC los alumnos han dispuesto de total liber-

tad para reunirse fuera del aula y trabajar en sus respectivos proyectos de investigación 

(cf. Rebollo Aranda, 2009). Siempre que lo han necesitado, han solicitado tutorías con el 

profesorado para resolver problemas inherentes a la propia dinámica de trabajo en equipo 

así como para abordar cuestiones concretas relacionadas con el contenido histórico-ar-

queológico de su tema de estudio. Sólo se les ha exigido cumplir con un plazo de entrega 

de los artículos o papers así como la emisión de una serie de informes sobre el estado de 

la investigación de cara al control y al seguimiento de la actividad por parte de los profe-

La primera tarea o sesión ha sido relevante para el desarrollo del resto. Tras la for-

mación de los distintos equipos y el nombramiento de los respectivos coordinadores, los 

grupos tuvieron que reunirse con el profesorado en una primera tutoría. Tales sesiones 

tutoriales tuvieron lugar en el Laboratorio del Departamento de Prehistoria y Arqueología 

de la Universidad de Sevilla. En esta primera toma de contacto se proporcionaron a los 

estudiantes una serie de instrucciones relativas al papel del coordinador, a la dinámica de 

trabajo en equipo -dejándose claro que no es lo mismo que efectuar un trabajo en grupo-, 
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y a la necesidad de estar en contacto permanente con el profesor, a través del coordinador, 

para solventar problemas, dudas, etc. Se puso énfasis en una problemática frecuente en la 

realización de trabajos colectivos: la actitud pasividad o la nula aportación que algunos 
5 de los esfuerzos del resto de com-

pañeros. Como solución, se propuso actuar de la misma forma que se hace en los equipos 

de investigación reales o en el ámbito de la empresa privada: se le comunica el problema 

al jefe -en este caso al profesor- de cara a darle un toque de atención a tales individuos. De 

persistir la actitud de los mismos, el equipo puede expulsar de a bordo a tales polizones 

De otro lado, en esta primera reunión se entregó a cada equipo una hoja de ruta con 

una serie de aspectos a tratar y un conjunto de preguntas iniciales en torno a las cuales 

investigar. De este modo, se pretendía solventar el problema detectado durante el curso 

(cf. Pérez-Aguilar, 2014, pp. 35-36). Con ello, se quería proporcionar una especie de 

modelo que pueda servir al alumnado en futuras investigaciones a la hora de plantear de 

5  Entiéndase este concepto no en términos despectivos, sino como una forma descriptiva de una 

colectiva en el que unos individuos hacen aportaciones por el bien del grupo mientras que otros no; esto 
puede constituir a la larga un elemento disolvente del equipo de trabajo de terminar siendo mayores las 
fuerzas centrífugas que las centrípetas en cuanto a la cohesión grupal (cf. Soler Cruz, 2003; Wilson y Wil-
son, 2009).

Figura 3. Resumen de las sesiones de control obligatorias y del desarrollo de los proyectos de investi-
gación en equipo en el marco de la actividad de Aprendizaje Cooperativo en la asignatura Arqueología 

Medieval y Postmedieval.
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forma autónoma tales cuestiones. En esta misma hoja de ruta se detalla a cada equipo una 

en la realización del proyecto, teniéndose que buscar nuevos recursos en función del tema 

concreto a estudiar.

El envío de informes para el control del desarrollo de los proyectos tenía que ejecu-

el progreso de cada trabajo así como los problemas ocurridos durante las sesiones de tra-

bajo, las soluciones que se han puesto sobre la mesa para salvarlos, etc. Tales documentos 

debían ser entregados por los coordinadores de equipos en los plazos determinados. No 

obstante, han existido bastantes casos de demora, hecho que analizaremos posteriormente 

en el apartado relativo al análisis crítico y a la evaluación del diseño docente puesto en 

práctica.

Finalmente, la última fase en la ejecución de los proyectos consistió en la entrega de 

un artículo de investigación adaptado a las normas de publicación de la revista Ligus-

tinus. Esto se desarrolló sin ningún tipo de demora e inconveniente, sometiéndose tal 

documento a una doble evaluación -tal y como se ampliará en el próximo epígrafe-, la del 

profesorado de la asignatura y la del director de la citada revista.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

En la experiencia de AC desarrollada se combinan varios criterios de evaluación, en-

focados cada uno de ellos a aspectos diferentes del proyecto de investigación en equipo:

A) La evaluación de la dinámica de trabajo es continua, ya que los coordinadores de 

cada equipo deben enviar periódicamente informes al profesor de cara al seguimiento 

por parte del mismo, debiéndose además acudir a tutorías para resolver dudas y proble-

mas inherentes al trabajo en equipo. Salvando la excepción del Nº 3, todos los equipos 

se han demorado varios días en la entrega de tales documentos. Respecto al tema de los 

informes, cabe la duda de si realmente expresan con cierto grado de certidumbre lo que 

mejoras en futuras innovaciones docentes basadas en el AC.

-

-

llado durante el cuatrimestre, se ha prestado atención en cuanto a su valoración a cuatro 

aspectos esenciales: 1) Adaptación a las normas de publicación de la revista; 2) Claridad y 

corrección expositiva, prestándose atención al carácter homogéneo del discurso narrativo 

metodológicas planteadas en la hoja de ruta; y 4) Dominio, a nivel de contenidos, de la 

materia investigada.
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-

seño de la experiencia docente se consideró doblemente positivo el incluir la posibilidad 

-

logía. Para ello contamos con la colaboración del director de Ligustinus. Revista Digital 

de Arqueología de Andalucía Occidental. Este hecho, además de suponer un estímulo 

curricular para los estudiantes, permite insertar en el proceso de evaluación a un agente 

externo, tal y como sucede en el ámbito real de las investigaciones -sometidas a cribas 

selectivas por parte de comités editoriales, peer review, etc.-. El trabajo seleccionado para 

La orientación 

de las tumbas en al-Andalus. Los criterios básicos de revisión y evaluación por parte 

del director de Ligustinus han sido: 1) Adecuación del título al contenido del artículo; 

2) Estilo narrativo -claridad expositiva, coherencia en el discurso, argumentación clara, 

coherentes respecto a la documentación empleada, empleo de ilustraciones, etc.-; 4) Uso 

de bibliografía adecuada al tema investigado; y 5) Adaptación del original presentado a 

las normas de publicación de la revista.

a 1 punto dentro de un baremo de 0 a 10. La nota es colectiva, es decir, la puntuación 

obtenida por cada equipo será la nota que tenga cada miembro en su evaluación indivi-

(8 puntos), la realización de ejercicios prácticos durante el desarrollo de la asignatura en 

parte de los equipos en esta actividad basada en el AC son las que se detallan en la tabla 
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bastante bajo, algo que debería corregirse en el futuro, también lo es el impacto positivo 

la asignatura de Arqueología Medieval y Postmedieval. Esto se percibe claramente en los 

académico 2014-15.

EVALUACIÓN DEL DISEÑO PUESTO EN PRÁCTICA

Si confrontamos el diseño y la puesta en práctica de esta experiencia de innovación 

docente con la ejecutada durante el curso académico 2014-15 (cf. Pérez-Aguilar, 2014), 

creemos haber solventado con relativo éxito los problemas surgidos en aquella otra. No 

crítica de cara a futuras mejoras en la práctica docente basada en el AC:

A) La entrega periódica de informes sólo permite hacer un seguimiento de la dinámica 

de trabajo en equipo a nivel cuantitativo. Resulta complicado discernir hasta qué punto la 

información contenida en estos documentos es veraz o no, cabiendo la posibilidad de que 

los equipos asuman esta parte del trabajo como una especie de “mero trámite administra-

siga su curso. Quizás esto podría solventarse haciendo que, además de los informes y del 

artículo, se elabore un portafolio donde se tenga que incluir resúmenes o borradores con 

nubes de ideas y de problemas surgidos al calor de las reuniones de trabajo. Ello permi-

tiría evaluar el proceso de investigación de los equipos no sólo a nivel cuantitativo, sino 

también desde el plano cualitativo.

B) Se ha constatado un alto grado de demora en la entrega de los informes por parte 

de los equipos de investigación. Ello se debe en buena medida a la falta de tiempo de los 

estudiantes fuera del aula ante el creciente número de trabajos en razón de las exigencias 

del Espacio Europeo de Educación Superior, concretadas en el llamado Plan Bolonia. 
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Esta problemática podría contrarrestarse dejando media hora en el clase a los alumnos 

para que elaboren tales documentos de forma colectiva.

C) Sólo un grupo ha presentado problemas en la dinámica de trabajo, pues tres de sus 

miembros no se han implicado en las tareas de trabajo colaborativo. Entendemos que 

este asunto se escapa al control del profesorado, pues se trató de corregir a partir de las 

instrucciones dadas inicialmente a los equipos. El grupo en cuestión no procedió según 

las normas dadas, ya que informó del problema demasiado tarde al profesor -el mismo día 

en el que se había entregado el artículo-, siendo imposible enmendar situación alguna. En 

razón de ello, y sabiéndose que la evaluación es colectiva, la responsabilidad recae sobre 

el equipo en su conjunto.

D) Al sistema de evaluación tradicional, por parte del profesor, se ha añadido la nove-

-

namente el proceso de investigación y de elaboración de un artículo para su publicación 

ha marginado la opinión del alumnado sobre la contribución de esta práctica en su propia 

formación. Esto es, sin duda alguna, un elemento que debe corregirse en el futuro, per-

mitiendo que los alumnos se expresen a través de la realización de algún tipo de test. Es 

más, sería interesante hacer que el propio alumnado se convierta en uno de los agentes 

evaluadores, permitiendo que un equipo pueda evaluar el trabajo de otros y viceversa 

a partir de la lectura de los artículos e incluso de la realización de entrevistas y debates 

entre ellos. De esta forma, combinando el proyecto desarrollado de AC con elementos de 

Evaluación Participativa (EP), se podría potenciar el empoderamiento de los estudiantes 

no sólo como investigadores en Arqueología, sino como analistas (cf. Soler et al. 2014).

CONCLUSIONES

La innovación llevada a cabo ha pretendido dar un nuevo paso respecto a las de años 

anteriores, evaluado críticamente los problemas que aparecieron, experimentando y po-

niendo en marcha las soluciones que en su momento se esbozaron y que durante este 

curso académico han sido desarrolladas. Para ello ha sido necesario cambiar el formato 

de la experiencia docente basada en el AC: se ha apostado por el desarrollo de distintos 

proyectos de investigación sobre asuntos relacionados con la Arqueología Medieval y 

-

cias a esto se ha conseguido crear una atmósfera de competencia sana entre los distintos 

equipos de trabajo y potenciar, en el seno de cada uno de ellos, relaciones de interdepen-

dencia entre sus miembros. Este formato ha permitido obtener mejores resultados que 

los empleados otros años, y sería deseable mantenerlo como tal. Esto no lo exime de la 

introducción de mejoras, como las ya indicadas y relativas a la creación de un portafolio 
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que complemente o sustituya a los informes periódicos de cara a la evaluación continua 

del proceso de investigación, o la necesidad de incorporar elementos de Evaluación Par-

ticipativa. 

Tras la puesta en práctica de diseños de innovación docente basados en el AC durante 

de metodologías de construcción colectiva del conocimiento. De momento, de las tres ex-

de tales innovaciones ha permitido experimentar constantemente tanto en el aula como 

fuera de ella de cara a la resolución de problemas y errores. Además, el papel activo del 

alumnado en todo el proceso de aprendizaje y el valor otorgado al trabajo colaborativo 

en equipo, permiten conectar las enseñanzas superiores con las actitudes procedimentales 

que el mercado laboral espera de nuestros estudiantes como futuros profesionales, sin 

renunciar por ello a la calidad inherente al proceso educativo universitario. No obstante, 

todavía existe un pulso entre las formas tradicionales de enseñanza y de evaluación y 

estos nuevos enfoques docentes; llevando además ventaja centenaria los primeros en de-

trimento de los segundos. El freno hacia estas nuevas metodologías sigue siendo a día 

de hoy una realidad incuestionable, cristalizada en planes de estudio y sistemas de eva-

luación donde apenas tienen cabida, así como en la falta de espacios para desarrollar con 

más, como profesor novel, el apoyo incondicional que hemos tenido por parte de colegas 

en nuestro departamento, con quienes hemos tenido la posibilidad de implementar cada 

año tales técnicas, de evaluarlas y someterlas a un análisis crítico y constructivo. 
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