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3. El paradigma 

centrado en el 

aprendizaje y 

características del 

sujeto que aprende. 

El modelo centrado en el aprendizaje, también 

conocido como modelo centrado en el alumno, ha 

sido un tema abordado por diferentes organismos y 

autores, quienes desde diversas posiciones y 

perspectivas proponen definiciones al respecto. 

 Enseña contenidos. 

 Desarrolla conocimientos específicos. 

 El alumno aprende escuchando. 

 Los apuntes son la única fuente. 

 La clase magistral es la forma de enseñar. 

 La educación se centra en la enseñanza. 

 El profesor se enfrenta al reto de enseñar. 

 El profesor dirige a los alumnos. 

 La evaluación es siempre sumativa. 

 El profesor piensa solo en la materia. 

 Ir a clase es, a menudo, ir a copiar apuntes. 

 El alumno es un espectador en la clase y, a veces, estudia. 

 El profesor perpetúa su práctica a través de la repetición. 

 El profesor tiene un conocimiento disciplinar de la materia. 

 El profesor domina los contenidos del currículo. 

 El esfuerzo de los alumnos dentro del aula es individual. 

 Se evalúa la adquisición de los contenidos. 

 

El aprendizaje no se reduce a la transmisión de 

unos conocimientos teóricos sino también al 

desarrollo de unas habilidades y capacidades 

generales y específicas que permitan un mejor 

acceso al mercado laboral por parte de los 

graduados del nuevo EEES. 

Profesor 

transmisor de 

conocimientos: 

Métodos educativos innovadores: pensamiento 

crítico y creatividad, que “en un mundo en rápido 

cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión 

y un nuevo modelo de enseñanza superior, que 

debería estar centrado en el estudiante” 

 Enseña a aprender. 

 Desarrolla habilidades, capacidades y competencias. 

 El alumno aprende haciendo. 

 Los apuntes son una guía orientadora. 

 La generación del conocimiento es la forma de enseñar. 

 La educación se centra en el aprendizaje. 

 El alumno se enfrenta al reto de aprender activamente. 

 El profesor orienta y facilita el aprendizaje de los alumnos. 

 La evaluación es formativa. 

 El profesor piensa en cómo aprenden los alumnos. 

 Ir a clase es participar en tareas para aprender más. 

 El alumno participa en clase, trabaja de manera guiada, trabaja en equipo, trabaja 

autónomamente y estudia. 

 Se evalúa para conocer el lugar donde se encuentra el alumno en relación a su aprendizaje 

donde tiene que estar y qué distancias ha de recorrer. 

 El profesor innova continuamente su práctica docente a través de la investigación y la 

reflexión. 

 El profesor tiene un conocimiento disciplinar y pedagógico de la materia. 

 El profesor domina los contenidos del currículo y posee herramientas favorecedoras. 

 El esfuerzo de los alumnos es cooperativo dentro y fuera del aula. 

Profesor generador 

de aprendizajes: 
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El aprendizaje como 

un proceso 

constructivo. 

La psicopedagogía nos aporta la información sobre cómo aprenden los alumnos y cómo construyen 

los conocimientos científicos. 

La psicología cognitiva más los aportes de la epistemología, entendida como la doctrina de los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico, han esclarecido nuestra capacidad de entender 

cómo aprende el estudiante, a partir, como señalan los especialistas, de las reflexiones sobre la 

construcción del saber científico. 

Las teorías de Piaget (biólogo, psicólogo y epistemólogo suizo) señalan el punto de partida de las 

concepciones constructivistas del aprendizaje como “un proceso de construcción interno, activo e 

individual”. 

Ausubel acuña el concepto de “aprendizaje significativo” para distinguirlo del repetitivo o 

memorístico, a partir de la idea de Piaget sobre el papel que desempeñan los conocimientos previos 

en la adquisición de nueva información y conocimientos. 

 

3. El paradigma 

centrado en el 

aprendizaje y 

características del 

sujeto que aprende. Ausubel definió tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje significativo: 

1. Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual, situándose en 

la parte superior los más generales, inclusivos y poco diferenciados. 

2. Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es decir, sus conocimientos 

previos y sus estilos de aprendizaje. 

3. Que los alumnos estén motivados para aprender. El concepto básico aportado por Vigotsky es el de “zona de 

desarrollo próximo”. Este concepto es importante, pues define la zona donde la acción del profesor, guía o tutor 

es de especial incidencia. La teoría de Vigotsky concede al docente un papel esencial como “facilitador” del 

desarrollo de estructuras mentales en el alumno, para que éste sea capaz de construir aprendizajes cada vez más 

complejos. 

Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos fundamentales: 

1.De los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva información, o de la actividad o 

tarea a resolver. 

2. De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto. El constructivismo y el aprendizaje de 

los estudiantes. 

En realidad, una de las ideas fundamentales que vamos a defender es la de que la utilización de las ideas 

constructivistas en el ámbito educativo no debe basarse en una aplicación dogmática de principios generales sino 

más bien en la revisión sistemática de nuestras ideas a partir de los datos y las teorías que nos proporcionen las 

investigaciones al respecto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aprendizajes 

previos y el 

aprendizaje 

significativo. 

El objetivo en didáctica es la imagen del resultado final, algo por lo que se esfuerza el proceso de aprendizaje. El contenido 

de la educación se entiende como un sistema de conocimiento, habilidades, métodos de actividad y pensamiento, relaciones 

de valor que los estudiantes dominan en el proceso de aprendizaje. 

El concepto de saberes previos nos conduce a otro, más abarcativo: el de aprendizaje significativo. La idea esencial para promover 

un aprendizaje significativo es tener en cuenta los conocimientos factuales y conceptuales (también los actitudinales y 

procedimentales) y cómo éstos van a interactuar con la nueva información que recibirán los alumnos mediante los materiales de 

aprendizaje o por las explicaciones del docente. 

 

Los prerrequisitos para que un aprendizaje sea significativo para el alumno son: 

•Que el material le permita establecer una relación sustantiva con los conocimientos e ideas ya existentes. 

• Disposición, interés y posibilidad de darle sentido a lo que aprende. Es decir, que el aprendizaje promueva una significatividad 

psicológica. 

 

El origen de los conocimientos previos es diverso, pero, básicamente, pueden agruparse en tres categorías: 

a. Concepciones espontáneas: se construyen en el intento de dar explicación y significación a las actividades cotidianas. En 

el ámbito de las ciencias naturales -especialmente en el mundo físico- se aplican reglas de inferencia causal a los datos 

recogidos mediante procesos sensoriales y perceptivos. 

b. Concepciones transmitidas socialmente: se construyen por creencias compartidas en el ámbito familiar y/o cultural. Estas 

ideas son inducidas en los alumnos especialmente en lo que se refiere a hechos o fenómenos del campo de las ciencias 

sociales. 

c. Concepciones analógicas: a veces, por carecer de ideas específicas socialmente construidas o por construcción 

espontánea, se activan otras ideas por analogía que permiten dar significado a determinadas áreas del conocimiento. 

 

 

 

Tendencias, enfoques y 

posiciones en torno al 

aprendizaje en diferentes 

contextos educativos. 

El aprendizaje oscilan entre dos polos: conductismo y cognoscitivismo, incluyéndose posiciones eclécticas, Álvarez 

Valdivia (1998), muestra que el modelo conductista no tiene en cuenta al sujeto que aprende sino a las condiciones 

externas que favorecen el aprendizaje, lo fundamental es la respuesta y el reforzamiento de aquellas encaminadas 

a lograr el resultado esperado 

. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje, posee unas características diferentes que convierten en insuficientes 

y hasta cierto punto estériles las intenciones de extrapolar actuaciones de modificabilidad cognitiva al ámbito del 

aprendizaje y enseñanza escolares. 

En la escolaridad ordinaria se asumen, por supuesto, esos objetivos de mejora de la capacidad cognitiva, pero no 

se particularizan, sino que se inscriben en un marco mucho más amplio, como es el de la educación global de la 

persona. 

3. El paradigma 

centrado en el 

aprendizaje y 

características del 

sujeto que aprende. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 1: Las creencias o percepciones que los estudiantes tengan sobre su inteligencia y capacidad afectan a su aprendizaje y 

funcionamiento cognitivo. 

PRINCIPIO 2: Lo que los alumnos ya saben afecta a su aprendizaje. 

PRINCIPIO 3: El desarrollo cognitivo de los estudiantes y su aprendizaje no está limitado por los estadios generales del desarrollo. 

PRINCIPIO 4: El aprendizaje está basado en el contexto, por lo que la generalización del mismo a nuevos contextos no se realiza de 

manera espontánea, sino que debe facilitarse. 

PRINCIPIO 5: La adquisición de conocimientos y habilidades a largo plazo depende en gran medida de la práctica. 

PRINCIPIO 6: Un feedback a los estudiantes claro, explicativo y a tiempo, es importante para el aprendizaje. 

PRINCIPIO 7: La autorregulación de los estudiantes ayuda al aprendizaje, y las habilidades de autorregulación se pueden enseñar. 

PRINCIPIO 8: La creatividad del estudiante puede fomentarse. 

 

Modelos de la American 

Psychologycal Associatión 

(APA) principios básicos del 

aprendizaje. 

¿Cómo piensan y 

aprenden los 

estudiantes? 

¿Qué motiva a los 

estudiantes? 

PRINCIPIO 9: Los estudiantes tienden a disfrutar del aprendizaje y tienen mejores resultados cuando su motivación es más intrínseca que 

extrínseca. 

PRINCIPIO 10: Los estudiantes persisten ante las tareas que plantean desafíos y procesan la información con mayor profundidad cuando adoptan 

metas de dominio en lugar de metas de rendimiento. 

PRINCIPIO 11: Las expectativas de los profesores sobre sus estudiantes afectan a las oportunidades de éstos para aprender, a su motivación y a 

los resultados de su aprendizaje. 

PRINCIPIO 12: Los objetivos a corto plazo (proximales), específicos y que planteen desafíos moderados, motivan más que los objetivos a largo 

plazo (distales), generales y que planteen desafíos muy exigentes. 

PRINCIPIO 13: El aprendizaje se encuentra situado dentro de múltiples contextos sociales.  

PRINCIPIO 14: Las relaciones interpersonales y la comunicación son fundamentales tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje como para el 

desarrollo social y emocional de los estudiantes. 

PRINCIPIO 15: El bienestar emocional influye en el rendimiento educativo, el aprendizaje y el desarrollo. 

¿Cómo gestionar 

el aula 

óptimamente? 

PRINCIPIO 16: Los estudiantes pueden aprender cuáles son las expectativas de interacción social y de conducta en el aula a través de una formación 

eficaz y principios conductuales demostrados. 

PRINCIPIO 17: La gestión eficaz del aula se basa en (a) fijar y transmitir grandes expectativas, (b) fomentar de manera consistente relaciones positivas 

y (c) proporcionar un alto nivel de apoyo a los estudiantes. 

PRINCIPIO 18: Tanto la evaluación formativa como la sumativa son importantes y útiles, pero hay que aplicarlas e interpretarlas de distinto modo. 

PRINCIPIO 19: La mejor manera de evaluar las habilidades, conocimientos y capacidades de los estudiantes es mediante procedimientos fundamentados en la 

psicología y estándares bien definidos de calidad e imparcialidad. 

PRINCIPIO 20: Para valorar correctamente los datos de evaluación es necesario interpretarlos de manera clara, adecuada e imparcial. 

¿Cómo evaluar el 

progreso del 

estudiante? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Brown y 

Campione (1996) 

principios de 

aprendizaje. 

 

Nuevo estilo para aprender se relaciona y contextualizan contenidos, permitiendo prácticas de aprendizaje efectivas a estudiantes y profesores, a 

través de estrategias, que ponen en relación el dominio conceptual, emocional, corporal y comunicativo. 

Un aprendizaje eficaz, para mejorar la enseñanza y para aprender a convivir juntos, es indispensable que todos aunemos capacidades y esfuerzos, tanto en la 

toma de decisiones, como en los procesos de aprendizaje. 

 Planteamiento de objetivos y valores compartidos entre todos los miembros de la comunidad universitaria. 

 Existencia de un liderazgo compartido. 

 Trabajo en equipo y colaborativo del profesorado. 

 Apoyo mutuo entre los miembros de la universidad. 

 Nuevas formas de organización del alumnado.  

 Un nuevo sistema de organización del currículo. 

 Elaboración de un currículo orientado a la inserción del egresado, en el mundo laboral y profesional, con prácticas en empresas y en 

diversos tipos de organizaciones.  

 Nuevas metodologías de enseñanza. 

 Utilización de procedimientos y estrategias de evaluación formativa.       

 Énfasis en la articulación entre práctica/investigación/acción. 

 Participación de los agentes sociales en el establecimiento del currículo.  

 Fuerte implicación de otros agentes comunitarios en el trabajo con los alumnos. 

 

Características de las 

comunidades de aprendizaje: 

Las comunidades de aprendizaje son un proyecto educativo, que puede emplear tanto en el contexto institucional como en el aula. 

 

 

El proyecto supone estructurar todo, desde el aula hasta la organización de la propia universidad y su relación con la comunidad, basándose en el diálogo, con el fin de 

fomentar la participación crítica y potenciar una relación igualitaria entre las personas y las culturas. 

 

 

Las comunidades de aprendizaje permiten construir una cultura de aprendizaje, de manera que todas sus instancias y todos sus miembros están comprometidos con la 

construcción y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. 

 

 

Las estructuras jerárquicas y burocráticas de organización son reemplazadas por el trabajo colaborativo, el liderazgo compartido, la participación y la coordinación. 

 

Es importante replantear el aprendizaje como un proceso constructivo en el que los aprendices son a la vez sujetos y protagonistas de su propio aprendizaje.  

 

 

Las aulas como comunidades de aprendizaje nos hablan de un grupo de personas (profesor- alumnos) con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia, que 

aprenden mediante su implicación y participación en actividades auténticas y culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del 

conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se prestan mutuamente. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El paradigma de la 

calidad. 

Principios y 

dimensiones del aula 

inteligente. 

 El eje central de su atención en “todo aquello que es útil” para diferenciarlo de “todo aquello que no 

genera lo que la sociedad demanda”. 

 

 El sentido utilitario de los bienes y los recursos no ha dejado de lado a la formación y capacitación del 

hombre para que este sea “capaz, efectivo y eficiente” desde su racionalidad operativa. 

 

 

 Lo trascendental de una educación con calidad, no es la idealización de estándares o métodos 

transpuestos a realidades muy disímiles entre sí, sino su puesta en práctica, en la medida que sea posible 

para cada contexto social en particular. 

  

 Modelos de calidad… ¿educativa? 

Un modelo es una representación esquemática de la realidad en la que se respetan las características básicas de 

esa realidad. Esta concepción, que surge del campo de las ciencias fácticas se desarrolla luego hacia el campo de 

las ciencias sociales y, por ende, en el campo de la educación. 

 Los procesos de gestión educativa se caracterizan por su flexibilidad y dinamismo, por la necesidad de 

adaptarse a una realidad cambiante en el entorno. 

 El término "aulas inteligentes" ha sido conceptualizado por diferentes autores, sin embargo, la definición de Felipe Segovia Olmo como una: 

"Comunidad de aprendizaje, cuyo objetivo principal es el desarrollo de la inteligencia y de los valores de los alumnos, que planifican, realizan y 

regulan su propio trabajo, bajo la mediación de los profesores, por medio de métodos didácticos diversificados y tareas auténticas, evaluados por 

alumnos y profesores, en un espacio multiuso abierto, tecnológicamente equipado y organizado según los principios de la calidad total en la 

gestión", es el que más se ajusta al concepto integrador que promueven las tendencias educativas del siglo XXI. 

 

 Se desarrolla en un nuevo entorno de aprendizaje, donde el estudiante podrá manejar un conjunto organizado de conocimientos que le permita 

ser capaz de analizar el mundo que le rodea y tomar decisiones. En un "aula inteligente", los contenidos son diferentes de los procesos. 

 

 La composición de estas aulas se diseña sobre la base de los modelos educativo y didáctico que se pretende aplicar y se debe tener en cuenta, 

además de los aspectos arquitectónicos, ambientales, de acabado o mobiliario, como elemento fundamental el equipamiento físico y lógico básico, 

considerándose como tal las PC o computadoras, el software compatible y conectividad adecuada que garantice desde la integración del 

equipamiento. 

3. El paradigma 

centrado en el 

aprendizaje y 

características del 

sujeto que aprende. 
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