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Lo anterior se debe ver reflejado en los contenidos

curriculares de manera que estos sean:

a) Pertinentes con respecto a las necesidades y

exigencias

b) Consecuentes. Articulados y equilibrados a partir

de los progresos de la ciencia, exigencias del

mundo de trabajo, la vida sociopolítica

c) Adaptables a los cambios del mundo futuro.

FUENTE SOCIOCULTURAL

Se analizan las demandas sociales y culturales

hacia la escuela: el conjunto de conocimientos,

valores, actitudes, procedimientos y destrezas

que contribuyen a la socialización del alumno

dentro de las pautas culturales de una

comunidad.

La UNESCO (1990) especifica una serie

de actitudes y valores que deberán

formar parte de la moral humana:

• Solidaridad y justicia

• El respeto hacia los demás

• El sentido de responsabilidad

• La conservación del entorno

• Actitudes y valores relacionados con

los derechos humanos



FUENTE PEDAGÓGICA

 Integra dos aspectos principales:

• Enseñanza

• Investigación de la enseñanza

 Aportan conocimientos indispensables para

la constitución y aplicación del currículum.

 Se concibe a la enseñanza como una

actividad intencional y anticipada, ya que

propicia el aprendizaje de contenidos

diversos, donde se busca estimular en el

alumno la realización de las tareas del

aprendizaje.

FUENTE PSICOLÓGICA

• El aspecto psicológico se relaciona

con los procesos de desarrollo y de

aprendizaje del alumno.

• El aprendizaje como n proceso

mediante el cual se adquiere

conocimientos, sentimientos,

actitudes, valores y habilidades a

través de los cuales incorporamos

nuevas formas de pensar , sentir y de

afrontar situaciones del mundo.

• Propicia la incorporación de

conocimientos favoreciendo la

apropiación y entrenamiento de

estrategias cognitivas, habilidades del

pensamiento, destrezas profesionales,

actitudes y juicios valorativos.



FUENTE EPISTEMOLÓGICA

• Corresponde con la estructura interna de las

disciplinas que sustentan el plan curricular de un

nivel educativo determinado en una formación

especifica.

• Definir el conjunto de acciones y quehaceres

específicos de un tipo particular de ocupación, lo

que implica un conocimiento técnico y sus bases

culturales, filosóficas y científicas, lo que nos lleva a

definir una profesión, la cual depende del contexto

en que se practican



FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO



• Es un todo organizado donde inciden

fundamentos, elementos, contenidos, que

actúan simultáneamente en el proceso

enseñanza–aprendizaje

• Debe responder a finalidades específicas

para las que ha sido creado, que debe ser

abierto y flexible a las críticas

• Debe tomar en cuenta el contexto, la

sociedad y la cultura.

• El currículo tiene influencias externas;

como la misma cultura, la ideología, la

política, el sistema económico y, sobre

todo, la ideología de quienes ostentan el

poder tanto político como económico.

• Es una manera de homogeneizar lo que

es diferente.



• Para llevarlo a cabo es necesaria la participación de

alguien que sea capaz de vincular el currículo con el

receptor ( profesor (a))

• el diseño curricular no solamente tiene que sortear,

problemas de carácter educativo, sino también

sortear aquellos que no son educativos pero sí

repercuten en el proceso de formación de los

educandos.

• Los sistemas educativos tienen que estar en

constante movimiento, en constante cambio, por eso

se ven en la necesidad de construir, reconstruir o

dejar abierto el currículo; se necesita para su

aplicación la capacitación continua del profesorado,

adecuar los centros educativos, elaborar y utilizar

diferentes tipos de recursos para el aprendizaje.



1.5 FUENTE PSICOPEDAGÓGICA



o La fuente psicopedagógica suministra información

sobre cómo aprenden los alumnos, y, concretamente,

cómo construyen los conocimientos científicos.

o Estos datos se han ido conformando a partir de la

psicología cognitiva y, en los últimos años, de las

investigaciones que se han realizado desde el campo

de la didáctica de las ciencias.

o Es difícil separar las aportaciones de cada fuente

curricular, ya que los estudios desde la epistemología

de la ciencia han colaborado también a entender

cómo se aprende ciencia a partir de las reflexiones

sobre la construcción del saber científico.

o Se ha visto la gran incidencia que tiene en la

motivación para el aprendizaje científico el hecho de

relacionar la ciencia con las necesidades y problemas

sociales.



1.6 LA TEORÍA DE PIAGET





1.7 LA TEORÍA DE VIGOTSKY





1.8 LA TEORÍA DE AUSUBEL



• La teoría de Ausubel (1963) acuña el concepto de

«aprendizaje significativo» para distinguirlo del repetitivo

o memorístico y señala el papel que juegan los

conocimientos previos del alumno en la adquisición de

nuevas informaciones.

• Estima que aprender significa comprender y para ello es

condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno

ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar.

• Propone la necesidad de diseñar para la acción docente

lo que llama «organizadores previos», una especie de

puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales los

alumnos puedan establecer relaciones significativas con

los nuevos contenidos.

• Para Ausubel y Novak, lo fundamental, por lo tanto, es

conocer las ideas previas de los alumnos. Consideran

que para detectarlas las pruebas de lápiz y papel no son

muy fiables y que son más adecuadas las entrevistas

clínicas, aunque su uso en las aulas presenta dificultades.



• Por medio de la enseñanza se van produciendo variaciones

en las estructuras conceptuales a través de dos procesos que

denominan «diferenciación progresiva» y «reconciliación

integradora».

La diferenciación progresiva significa que a lo largo del

tiempo los conceptos van ampliando su significado así

como su ámbito de aplicación.

Con la reconciliación integradora se establecen

progresivamente nuevas relaciones entre

conjuntos de conceptos.



Ausubel definió tres condiciones básicas para que se produzca

el aprendizaje significativo:

• Que los materiales de enseñanza estén estructurados

lógicamente con una jerarquía conceptual, situándose en la

parte superior los más generales, inclusivos y poco

diferenciados.

• Que se organice la enseñanza respetando la estructura

psicológica del alumno, es decir, sus conocimientos previos y

sus estilos de aprendizaje.

• Que los alumnos estén motivados para aprender.



1.9 LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES 

AFECTIVOS EN EL APRENDIZAJE



• Se sabe que los aspectos afectivos y relacionales influyen

en gran medida en los aprendizajes que somos capaces de

construir.

• Se desconocen los mecanismos de interacción entre lo

afectivo y lo cognitivo, por lo que es difícil diseñar

estrategias concretas que potencien el éxito escolar.

• Solé (1993), destaca tres tipos de

factores de especial incidencia en

el aprendizaje: la disposición de

las personas hacia el aprendizaje,

la motivación y las

representaciones, expectativas y

atribuciones de alumnos y

profesores.



• Se han definido dos tipos de disposición hacia el aprendizaje, denominados

«enfoque superficial» y «enfoque profundo» (Marton, 1984, Entwistle, 1988).

El superficial considera el aprendizaje como una

obligación, una imposición que hay que solventar

de manera rápida. Este enfoque favorece la

tendencia a la memorización, no se produce el

esfuerzo necesario para la reflexión y, por lo

tanto, difícilmente se produce la transferencia de

lo aprendido.

El profundo se caracteriza por un

interés por comprender, por relacionar

lo que se aprende con otros

conocimientos, y por buscar

situaciones para aplicar los nuevos

aprendizajes.

Ambos enfoques parecen depender de determinadas variables: el interés

por el contenido de aprendizaje, las características de la tarea y el tipo de

evaluación. Además, se manifiestan con mayor o menor intensidad

dependiendo del tipo de profesor y del contexto.



• La motivación es otro de los factores que influye en el

aprendizaje. Los alumnos pueden tener motivación

intrínseca o extrínseca (Alonso Tapia, 1994).

• La primera depende de causas internas: obtención de placer por el aprendizaje y

gusto por la tarea bien hecha.

• La segunda tiene que ver con causas externas: castigos, regalos, etc.

Ambos tipos de motivación se van conformando a

lo largo de las experiencias del aprendizaje

personal en el contexto social.

Todas las personas tienen un potencial

motivador, pero presentan diferentes «estilos

motivacionales».

Estos se caracterizan por presentar

distintos tipos de expectativas y ser

más sensibles a determinadas clases

de recompensas.



1.10 LOS ESTILOS MOTIVACIONALES



• Los estilos motivacionales dependen de las atribuciones que se

realicen de tipo causal sobre el éxito o el fracaso, las expectativas

que se tengan y la intensidad de la recompensa que se espere

obtener (Alonso Tapia y Montero, 1990).

Los estilos motivacionales de tipo intrínseco son más

adecuados para el aprendizaje. Pueden favorecerse:

 ayudando a los alumnos a realizar atribuciones que

basen el éxito en el esfuerzo;

 a desarrollar la autonomía y la autoestima;

 a valorar situaciones de logro no asociadas

directamente a la evaluación;

 a proponerse metas intermedias ante las tareas y a

reflexionar después del proceso de su ejecución.



De momento, lo que parece evidente es que, ante el

aumento de la diversidad del alumnado en

capacidades e intereses, puede resultar más eficaz

para el aprendizaje utilizar en el aula el mayor

espectro de estrategias didácticas, a fin de motivar

al mayor número de alumnos.

• Las representaciones de los profesores sobre los alumnos,

aunque son variadas, tienen aspectos comunes. Según Coll y

Miras (1990), los profesores prefieren alumnos que respeten

las normas, trabajadores, participativos y educados.

• El aspecto físico agradable también influye de manera positiva

y se han detectado importantes estereotipos ligados al sexo en

diferentes materias.

• En el caso de las ciencias (Spears, 1984), las investigaciones

han demostrado que los estereotipos respecto al sexo son muy

frecuentes, lo que lleva a atribuir peor capacidad para su

estudio a las chicas que a los chicos.



1.11 LA METACOGNICIÓN



• Existe otro tipo de problemas llamados metacognitivos, que

tienen que ver con el conocimiento sobre la propia capacidad

de conocer y la capacidad de controlar y regular el proceso de

aprendizaje personal

Existen problemas metacognitivos

cuando los alumnos no se dan cuenta

de que no comprenden y cuando no

poseen estrategias adecuadas para

solucionar el problema.

La metacognición, cuyos estudios

comenzó Flavell (1978), tiene como

objeto el estudio del conocimiento de

las distintas operaciones mentales y

saber cómo, cuándo y para qué se

deben usar (Burón, 1993).

Las más estudiadas son la meta-atención,

la meta-memoria, la meta-lectura, la meta-

escritura y la meta-comprensión.

Se trata de conocer los procesos mentales

que realizan los estudiantes cuando se

enfrentan a las tareas de aprendizaje



Los estudios metacognitivos han propiciado el desarrollo de técnicas

de instrucción denominadas «estrategias de aprendizaje».

Las estrategias son, por lo tanto,

específicas para los problemas de cada

conocimiento específico, ya que como se

ha visto anteriormente dependen de los

conocimientos previos, el contenido de la

tarea, la estructura que presente y las

instrucciones que se den.

Pozo y Gómez Crespo (1994) resumen algunas estrategias metacognitivas para la

enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas en ciencias en tres grandes

tipos:

a) estrategias para la definición del problema y formulación de hipótesis;

b) estrategias para la solución de problemas,

c) estrategias para la reflexión, evaluación de los resultados y toma de decisiones.



• Las estrategias para la definición del problema y la formulación de

hipótesis tienen como objetivo, en primer lugar, enseñar a los

alumnos a comprender el problema, concretarlo y delimitarlo y,

posteriormente, sugerir explicaciones fundamentadas.

• Las estrategias para la solución de problemas son variadas según el tipo de problema. Cuando

son cuantitativos es preciso superar la tendencia común a encontrar lo más pronto posible un

dato, que a menudo no se sabe interpretar y del que se pueden obtener conclusiones absurdas.

Los problemas cualitativos suelen tener dificultades de comprensión conceptual, por lo que es

preciso establecer relaciones significativas con los conocimientos previos.

• La reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la evaluación de resultados supone

hacer conscientes los procesos mentales que se han utilizado, así como el uso de

los conocimientos que se han movilizado y la evolución que han seguido a través

del proceso de aprendizaje.



1.12 USO DE LOS TÉRMINOS CLASE Y CURRÍCULO



• El término currículo empleado en educación moderna

aparece ligado a un proceso de transformación en la

Universidad de Glasgow y en su uso escocés, hasta llegar

a como lo conocemos en la actualidad.

• Este término es complejo, no en su estructura semántica

sino en su estructura interna, porque esta estructura interna

se cuestiona --entre otras cosas-- cuál será el contenido 18

de lo que habrá de transmitirse, bajo qué criterios se

determina qué sí o qué debe excluirse de las escuelas.

• el currículo es un marco referencial del proceso enseñanza-

aprendizaje, por eso es necesario que los maestros

conozcan y vean al currículo como un todo organizado e

integrador, que para conocerlo debe manejar todos los

recursos que lo acompañan


