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Existe una creciente conciencia entre los responsables de trazar las políticas educativas, 
los dirigentes de las empresas y los educadores en general de que el sistema educativo 
diseñado para preparar a los alumnos para una economía agraria o industrial no brindará 
a los individuos las habilidades y los conocimientos necesarios para triunfar en la 
economía y la sociedad del conocimiento del siglo XXI. La nueva sociedad global, basada 
en el conocimiento, posee las siguientes características:  

• El volumen total del conocimiento mundial se duplica cada dos-tres años;  

• Cada día se publican 7. 000 artículos científicos y técnicos;  

• La información que se envía desde satélites que giran alrededor de la Tierra 
alcanzaría para llenar 19 millones de tomos cada dos semanas;  

• Los estudiantes de secundaria que completan sus estudios en los países 
industrializados han sido expuestos a más información que la que recibían sus 
abuelos a lo largo de toda su vida;  

• En las próximas tres décadas se producirán cambios equivalentes a todos los 
producidos en los últimos tres siglos (National School Board Association,1 2002).  

Los sistemas educativos enfrentan el desafío de transformar el plan de estudios y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para brindar a los alumnos las habilidades que les 
permitan funcionar de manera efectiva en este entorno dinámico, rico en información y 
en constante cambio.  

 

La concepción tradicional del proceso de aprendizaje  

La concepción imperante sobre el proceso de aprendizaje surgió a partir del modelo 
industrial de la educación, a comienzos del siglo XX, y sirvió a los propósitos de proveer a 
grandes cantidades de individuos con las habilidades necesarias para puestos laborales 
que requerían poca calificación en el área de la industria y la agricultura.  

Las clases de 20 ó 30 alumnos constituyeron una innovación surgida a partir de la idea 
de que debía existir una educación estandarizada para todos. La Figura 1.1 ilustra el 
enfoque tradicional, centrado en el docente. Como se puede observar, el profesor es el 
experto y es quien transmite la información a los alumnos. En términos conceptuales, se 
trata de un modelo unívoco de aprendizaje, en el que el profesor se entiende como un 
“depósito” de conocimientos que deben transmitirse a los estudiantes.  

El paradigma educativo tradicional se caracteriza por presentar las siguientes 
concepciones acerca del aprendizaje:  

• Aprender es difícil. Muchos ven el aprendizaje como un proceso difícil y a menudo 
tedioso. Según este punto de vista, si los alumnos se están divirtiendo o están 
disfrutando de las actividades de aprendizaje, probablemente no estén aprendiendo. 

• El aprendizaje se basa en un modelo centrado en el déficit. El sistema se 
esfuerza por identificar deficiencias y debilidades en el alumno. Sobre la base de estas 
carencias, los alumnos son catalogados y corregidos, o bien reprobados. El impacto del 
modelo de déficit en el aprendizaje se hace aún más visible en las clases de 
compensación o recuperación. Como el término implica, estas clases están diseñadas 
para compensar o remediar la falta de determinados conocimientos de algunos alumnos, 
particularmente niños pertenecientes a minorías pobres, y que sin embargo el plan de 
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estudios o el sistema escolar asume que son conocimientos comúnmente manejados por 
todos los niños de esa edad. Bruer, en su libro Escuelas para pensar hace notar que la 
abrumadora mayoría de las investigaciones se centran en las desventajas de los niños 
pobres. Muy pocos estudios se han centrado en sus ventajas. Además, las debilidades 
identificadas son generalmente analizadas sobre la base de los estándares de la 
organización y los contenidos tradicionales de la enseñanza escolar. Muy pocas veces se 
ha considerado la idea de adaptar los métodos de enseñanza escolar a nuevos tipos de 
alumnos; todos los esfuerzos se han centrado en adaptar a los alumnos de modo que 
encajen dentro de los esquemas de las escuelas. Por otra parte, las concepciones que 
subyacen en torno a la motivación, el lenguaje y el desarrollo conceptual de los alumnos 
pobres, han “militado en contra de ofrecer una educación basada en el pensamiento y 
han favorecido un programa de estudios de bajo nivel, concreto, fragmentado y enfocado 
en habilidades básicas. El lenguaje de este programa de estudios se ha visto tan 
simplificado que ha resultado tan aburrido como artificial. Se le ha despojado de su 
riqueza y contexto, y se ha convertido en algo mayormente sin significado, es decir, que 
no puede ser absorbido por un individuo normal excepto por medio de la memorización, 
cuyos efectos duran unas pocas horas o días”. (Bruer, 1993)  

• El aprendizaje es un proceso de transferencia y recepción de información. Una 
parte considerable de los esfuerzos educativos aún continúa “orientada hacia la 
información”, donde los alumnos deben reproducir conocimiento en lugar de producir su 
propio conocimiento. También continúa siendo un modelo de enseñanza centrado en el 
docente. Muchos aún ven al profesor como un transmisor de información y al alumno 
como un receptor pasivo que acumula la información transmitida y la repite (ver Figura 
1.1). La actual predominancia de este enfoque aún puede observarse en el modo en que 
los profesores hacen uso de técnicas tales como las clases magistrales, la lectura del 
texto de clase y los ejercicios basados en completar espacios con palabras aisladas, que 
reducen al estudiante a un rol de recipiente pasivo de la información y no le permiten 
desarrollar sus propias capacidades de razonamiento.  

• El aprendizaje es un proceso individual/solitario. La Evaluación Nacional del 
Progreso Educativo (National Assessment of Educational Progress) realizada en escuelas 
de los Estados Unidos, demostró que la mayoría de los alumnos pasan muchas horas 
trabajando de forma individual, completando espacios en blanco o realizando tareas 
repetitivas. Una encuesta realizada por el London Times a niños ingleses de edad escolar, 
demostró que casi la totalidad de los estudiantes estaba en desacuerdo con la aburrida y 
rutinaria tarea que acometían diariamente, y reclamaba un plan de estudios más amplio 
e interesante. Sobre todo, deseaban tareas que les permitieran pensar por sí mismos. La 
mayoría de los encuestados querían diseñar y hacer cosas, experimentar y realizar 
observaciones de primera mano. El diario Times informó, sin embargo, que no existía 
evidencia de que fuera a haber cambios en el plan educativo que contemplaran los 
deseos de los estudiantes. (Resta, 1996)  

• El aprendizaje es más fácil cuando el contenido educativo es fraccionado en 
pequeñas unidades. El sistema educativo está casi siempre más ocupado en analizar y 
categorizar trozos de información que en unirlos. Bruer (1993) hace notar que la 
tecnología de comunicación masiva tiende a “fraccionar el conocimiento y las habilidades 
en miles de pequeñas partes estandarizadas y descontextualizadas, que pueden 
enseñarse y evaluarse por separado”. En su libro La enseñanza como una actividad 
subversiva, Neil Postman expresa que nuestros sistemas educativos inexorablemente 
fraccionan el conocimiento y la experiencia en “materias, convirtiendo la totalidad en 
partes, la historia en eventos, sin reconstruir la continuidad”. (Postman, 1969)  

• El aprendizaje es un proceso lineal. A menudo, el profesor o el texto de clase 
permiten un único camino lineal a través de un área temática muy limitada que sigue 
una secuencia de unidades instruccionales estandarizadas. Por ejemplo, en un texto de 
matemática sólo se ofrece un camino posible correcto para la solución de los problemas 
de una subclase específica. Sin embargo, los problemas de la vida cotidiana (o de las 



matemáticas)pocas veces tienen una única solución posible o una única secuencia de 
pasos correcta para arribar a esa solución.  

Cambios en las concepciones acerca del proceso de aprendizaje  

En contraste con el paradigma tradicional de enseñanza-aprendizaje, ha ido emergiendo 
un nuevo paradigma basado en tres décadas de investigación, que abarca los siguientes 
conceptos sobre el proceso de aprendizaje:  

• El aprendizaje es un proceso natural. El cerebro tiende naturalmente a aprender, 
aunque no todos aprenden de la misma manera. Existen distintos estilos de aprendizaje, 
distintas percepciones y personalidades, que deben tomarse en cuenta al momento de 
diseñar las experiencias de aprendizaje para los alumnos individuales. El aprendizaje se 
llevará a cabo si se proporciona un entorno rico e interesante y docentes que estimulen y 
apoyen a los alumnos. Los maestros a menudo advierten que los niños que en clases 
tradicionales son disruptivos o tienen bajos niveles de atención, pueden pasar horas 
concentrados en actividades interesantes y significativas para el niño, relacionadas con la 
computadora.  

• El aprendizaje es un proceso social. El contexto comunitario del aprendizaje y del 
conocimiento está comenzando a redescubrirse, como lo demuestra el rápido crecimiento 
de los círculos de calidad y de los trabajos realizados en colaboración a través de la 
computadora en el área empresarial, gubernamental, de la medicina y de la educación 
superior. Como advirtió Vygotsky (1978) hace mucho tiempo, los alumnos aprenden 
mejor en colaboración con sus pares, profesores, padres y otros, cuando se encuentran 
involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes. Las TICs brindan 
oportunidades a docentes y alumnos de colaborar con otros individuos en cualquier parte 
del país o del mundo. También ofrecen nuevas herramientas para apoyar este 
aprendizaje colaborativo tanto dentro del salón de clase como conectados a la Red. 

• El aprendizaje es un proceso activo, no pasivo. En la mayoría de los campos de 
actividad humana, los individuos se enfrentan al desafío de producir conocimiento y no 
simplemente reproducir conocimiento. Para permitir que los alumnos alcancen niveles 
óptimos de competencia, deben ser motivados a involucrarse de forma activa en el 
proceso de aprendizaje, en actividades que incluyan resolver problemas reales, producir 
trabajos escritos originales, realizar proyectos de investigación científica (en lugar de 
simplemente estudiar acerca de la ciencia), dialogar con otros acerca de temas 
importantes, realizar actividades artísticas y musicales y construir objetos. El plan de 
estudios tradicional requiere que los alumnos únicamente recuerden y describan lo que 
otros han realizado y producido. Si bien toda la producción de conocimiento debe estar 
basada en la comprensión de un conocimiento anterior, la mera reproducción de 
conocimiento, desconectada de su producción, es mayormente una actividad pasiva que 
no involucra de modo significativo al alumno ni le presenta ningún desafío.  

• El aprendizaje puede ser tanto lineal como no lineal. El método generalmente 
utilizado en las escuelas actuales parece estar basado en la noción de que la mente 
funciona como un procesador en serie, diseñado únicamente para procesar una unidad 
de información por vez, siguiendo un orden secuencial. Pero, en realidad, la mente es un 
maravilloso procesador paralelo, que puede prestar atención y procesar muchos tipos de 
información simultáneamente. La teoría e investigación cognitiva ve el aprendizaje como 
una reorganización de las estructuras de conocimiento. Las estructuras de conocimiento 
se guardan en la memoria semántica como esquemas o mapas cognitivos. Los alumnos 
“aprenden” al ampliar, combinar y reacomodar un grupo de mapas cognitivos, que 
muchas veces se superponen o están interconectados por medio de una compleja red de 
asociaciones. Existen muchas formas distintas de obtener, procesar información y 
asimilarla dentro de las estructuras de conocimiento ya existentes. Aunque algunos 
campos del conocimiento, como la matemática, pueden tal vez prestarse a un enfoque 
más lineal, no todo el aprendizaje puede, ni debería, realizarse de esa forma.  

• El aprendizaje es integrado y contextualizado. La teoría holográfica del cerebro de 
Pribram ha demostrado que la información que se presenta de un modo global es más 



fácil de asimilarse que la que se presenta como una secuencia de unidades de 
información (Pribram, 1991). También permite que los alumnos puedan ver la relación 
entre los distintos elementos y puedan crear conexiones entre ellos. En Ciencia y valores 
humanos Jacob Bronowski (1990) demostró que descubrir la conexión entre lo que 
previamente parecían ser dos hechos aislados es, en sí mismo, un acto creativo, ya sea 
en el campo de la ciencia como del arte. Él lo llama el acto de unificar. Esto no es algo 
que alguien pueda hacer en lugar de los alumnos; nadie puede realizar estas conexiones 
en la mente de otro. Puede brindarse la información e incluso establecer cuál es la 
conexión, pero aun si los alumnos logran repetir la información de forma efectiva, no 
puede asumirse que realmente ha sido aprendida. Los alumnos deben descubrirla por sí 
mismos. Esto no significa que deben hacer este descubrimiento sin ayuda de ningún tipo. 
El rol del docente es ayudarlos de diversas maneras a realizar estas conexiones y a 
integrar el conocimiento.  

• El aprendizaje está basado en un modelo que se fortalece en contacto con las 
habilidades, intereses y cultura del estudiante. Sobre la base del trabajo de Howard 
Gardner y otros autores, las escuelas están comenzando a tomar en cuenta las 
habilidades y los intereses específicos que los alumnos traen al entorno educativo, y 
están diseñando actividades que construyen a partir de esas habilidades, en lugar de 
concentrarse únicamente en “corregir sus debilidades ”. Además, las escuelas tienden 
cada vez más a concebir la diversidad en los salones de clase como un recurso y no como 
un problema. Al contrario que en el concepto de enseñanza estandarizado y remediador, 
se valora la diversidad y las diferencias individuales, y el proceso de aprendizaje se 
encuentra diseñado para estructurarse sobre la base de las habilidades y los aportes del 
alumno al proceso educativo.  

• El aprendizaje se evalúa según los productos del proceso, la forma en que se 
completan las tareas y la resolución de problemas reales, tanto por parte de 
cada estudiante como del grupo. En lugar de evaluar al alumno únicamente por 
medio de pruebas escritas, la evaluación se realiza basándose en carpetas de trabajo 
(portfolios) donde el alumno muestra su desempeño en los trabajos realizados en equipo 
o de forma individual.  

 

Teorías que respaldan la nueva concepción acerca del proceso de aprendizaje 

Las nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje y el cambio hacia un 
aprendizaje centrado en el alumno, se han basado en investigaciones sobre el 
aprendizaje cognitivo y la convergencia de diversas teorías acerca de la naturaleza y el 
contexto del aprendizaje. 

Algunas de las teorías más prominentes son: la teoría sociocultural (basada en las 
intersubjetividades y la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky), la teoría 
constructivista, el aprendizaje auto-regulado, la cognición situada, el aprendizaje 
cognitivo, el aprendizaje basado en la resolución de problemas (del Grupo de Cognición y 
Tecnología de Vanderbilt, CTGV, la teoría de la flexibilidad cognitiva (Spiro et al. 1988) y 
la cognición distribuida (Salomon et al. 1993). Cada una de estas teorías se basa en el 
precepto de que los estudiantes son agentes activos que buscan y construyen 
conocimiento con un propósito, dentro de un contexto significativo. El entorno de 
aprendizaje que puede derivarse de esta concepción, se muestra en la Figura 1.2. 

El entorno de aprendizaje centrado en el alumno que se ilustra en esta figura, muestra 
que el alumno interactúa con otros alumnos, con el docente, con los recursos de 
información y con la tecnología. El alumno se involucra en tareas reales que se 
llevan a cabo en contextos reales, utilizando herramientas que le sean de 
verdadera utilidad, y es evaluado de acuerdo a su desempeño en términos 
realistas. El entorno provee al alumno con un andamiaje de apoyo para desarrollar sus 
conocimientos y habilidades. A su vez, provee un entorno rico en colaboración, lo que 
permite al alumno considerar múltiples perspectivas al abordar ciertos temas y resolver 



problemas, y brinda oportunidades para que el alumno pueda reflexionar sobre su propio 
aprendizaje. 

Aunque este nuevo entorno de aprendizaje puede crearse sin hacer uso de la tecnología, 
es claro que las TICs constituyen una herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes 
a acceder a vastos recursos de conocimiento, a colaborar con otros compañeros, 
consultar a expertos, compartir conocimiento y resolver problemas complejos utilizando 
herramientas cognitivas. Las TICs también ofrecen a los alumnos novedosas 
herramientas para representar su conocimiento por medio de texto, imágenes, gráficos y 
video. 

La nueva concepción sobre el proceso de aprendizaje está basada en estudios que han 
surgido de un marco teórico sobre el aprendizaje humano. Muchos reflejan una visión 
constructivista del proceso de aprendizaje. Según esta teoría, los alumnos son agentes 
activos que están involucrados en la construcción de su propio aprendizaje, mediante la 
integración de nueva información a sus estructuras o esquemas mentales. El proceso de 
aprendizaje es visto como un proceso de “construcción de significados” que se 
lleva a cabo en contextos sociales, culturales, históricos y políticos. En un 
entorno de aprendizaje constructivista, los alumnos construyen su propio aprendizaje 
mediante un proceso que implica probar la validez de ideas y enfoques de acuerdo a sus 
conocimientos y experiencias previos, aplicar estas ideas o enfoques a nuevas tareas, 
contextos y situaciones, e integrar el nuevo conocimiento resultante a los constructos 
intelectuales preexistentes.  

Un entorno constructivista implica el desarrollo de comunidades de aprendizaje 
integradas por alumnos, docentes y expertos involucrados en tareas reales dentro de 
contextos reales, que se asemejan mucho al trabajo que se realiza en el mundo real. Un 
entorno de aprendizaje constructivista también brinda oportunidades para que los 
alumnos puedan estar en contacto con múltiples perspectivas. Al participar en grupos de 
discusión o debates, los alumnos pueden considerar los problemas desde diversos puntos 
de vista, desmenuzar los significados y “negociar” para lograr una comprensión común o 
compartida a partir de la colaboración con los demás. Este entorno constructivista 
enfatiza la evaluación real del proceso de aprendizaje, en lugar de las pruebas 
tradicionales de lápiz y papel. Algunas de las teorías de mayor influencia relacionadas a 
esta nueva concepción del proceso de aprendizaje son: 

 

• La teoría sociocultural de Vygotsky 

La teoría sociocultural del aprendizaje humano de Vygotsky describe el aprendizaje como 
un proceso social y el origen de la inteligencia humana en la sociedad o cultura. El tema 
central del marco teórico de Vygotsky es que la interacción social juega un rol 
fundamental en el desarrollo de la cognición. Según esta teoría, el aprendizaje toma 
lugar en dos niveles: Primero, mediante la interacción con otros, y luego en la 
integración de ese conocimiento a la estructura mental del individuo. 
El proceso de aprendizaje es visto como un proceso de “construcción de significados” que 
se lleva a cabo en contextos sociales, culturales, históricos y políticos. En un entorno de 
aprendizaje constructivista, los alumnos construyen su propio aprendizaje mediante un 
proceso que implica probar la validez de ideas y enfoques de acuerdo a sus 
conocimientos y experiencias previos, aplicar estas ideas o enfoques a nuevas tareas, 
contextos y situaciones, e integrar el nuevo conocimiento resultante a los constructos 
intelectuales preexistentes.  

Cada una de las funciones en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero, 
en el nivel social, y luego, en el nivel individual; primero, entre las personas 
(interpsicológico), y luego en el interior del niño (intrapsicológico). Esto se aplica tanto 
para la atención voluntaria como para la memoria lógica y la formación de conceptos. 
Todas las funciones superiores se originan como verdaderas relaciones entre los 
individuos. (Vygotsky, 1978)  



Un segundo aspecto de la teoría de Vygotsky es la idea de que el potencial para el 
desarrollo cognitivo se encuentra limitado a la “zona de desarrollo próximo” (ZDP). Esta 
“zona” es el área de exploración para la que el alumno se encuentra preparado 
cognitivamente, pero en la que requiere apoyo e interacción social para desarrollarse 
completamente (Briner, 1999). Un profesor o un estudiante más experimentado puede 
proveer al alumno con un andamiaje de apoyo para el desarrollo de la comprensión de 
ciertos ámbitos del conocimiento o para el desarrollo de habilidades complejas. El 
aprendizaje colaborativo, el discurso, el uso de modelos y el andamiaje, son estrategias 
para apoyar el conocimiento intelectual y las habilidades de los alumnos, y para facilitar 
el aprendizaje intencional. De la teoría de Vygotsky se infiere que debe proveerse a los 
alumnos con entornos socialmente ricos donde explorar los distintos campos del 
conocimiento junto con sus pares, docentes y expertos externos. Las TICs pueden 
utilizarse para apoyar este entorno de aprendizaje al servir como herramientas para 
promover el diálogo, la discusión, la escritura en colaboración y la resolución de 
problemas, y al brindar sistemas de apoyo online para apuntalar el progreso en la 
comprensión de los alumnos y su crecimiento cognitivo.  

 

• Jean Piaget  

El trabajo de Piaget, basado en sus estudios del desarrollo de las funciones cognitivas de 
los niños, es reconocido por muchos como los principios fundadores de la teoría 
constructivista. Piaget observó que el aprendizaje tomaba lugar por medio de la 
adaptación a la interacción con el entorno. El desequilibrio (conflicto mental que 
requiere de alguna solución) da lugar a la asimilación de una nueva experiencia, que se 
suma al conocimiento anterior del alumno, o a la acomodación, que implica la 
modificación del conocimiento anterior para abarcar la nueva experiencia. En especial, 
Piaget señalaba que las estructuras cognitivas existentes del alumno determinan el modo 
en que se percibirá y se procesará la nueva información. Si la nueva información puede 
comprenderse de acuerdo a las estructuras mentales existentes, entonces el nuevo 
segmento de información se incorpora a la estructura (Asimilación). Sin embargo, si la 
información difiere en gran medida de la estructura mental existente, ésta será 
rechazada o bien transformada de alguna manera para que pueda encajar dentro de su 
estructura mental (Acomodación). Muy mal!!!!! En cualquiera de los dos casos, el 
alumno tiene un papel activo en la construcción de su conocimiento. Piaget observó que, 
a medida que los niños asimilaban nueva información a las estructuras mentales 
existentes, sus ideas aumentaban en complejidad y solidez, y su comprensión del mundo 
se volvía más rica y profunda. Estas ideas son elementos centrales de la concepción 
constructivista del proceso de aprendizaje. (Sociedad Jean Piaget, 2001)  

 

• Jerome Bruner  

Del mismo modo que Piaget, Bruner destaca que el aprendizaje es un proceso activo en 
el que los alumnos construyen nuevas ideas y conceptos basados en su conocimiento y 
experiencia anteriores. Bruner identificó tres principios que sirven de guía para el 
desarrollo de la instrucción: 1) la instrucción debe estar relacionada con las experiencias 
y los contextos que hacen que el alumno esté deseoso y sea capaz de aprender 
(disposición); 2) la instrucción debe estar estructurada de modo que el alumno pueda 
aprehenderla fácilmente (organización espiral); 3) la instrucción debe estar diseñada 
para facilitar la extrapolación y/o para completar las brechas de conocimiento (llegando 
más allá de la información dada).  

 

• Aprendizaje basado en problemas  

Los objetivos del aprendizaje basado en problemas (ABP) se centran en desarrollar 
habilidades de pensamiento de orden superior, presentando al alumno problemas y casos 
auténticos y complejos. Este enfoque ofrece un contexto más real para el aprendizaje e 



involucra a los alumnos en tareas reales. Esta estrategia se utiliza con frecuencia en el 
campo de la ingeniería, la medicina y la arquitectura, y está siendo aplicada con mayor 
frecuencia a la educación del ciclo K-12. A través del proceso de trabajar en equipo, 
articular teorías, crear hipótesis y discutir de forma crítica las ideas de otros, los alumnos 
alcanzan un nivel mucho más profundo en la comprensión de los problemas. Las 
estrategias de aprendizaje auto-dirigido que se utilizan en el ABP pueden servir para 
estimular el aprendizaje permanente.  

 

• La instrucción anclada  

La instrucción anclada es un enfoque utilizado para el diseño de la instrucción, el cual se 
organiza alrededor de un “ancla” que es un contexto, problema o situación de la vida 
real. Se utiliza la tecnología, particularmente por medio de videos, para ayudar a crear 
contextos y situaciones “del mundo real”. Los segmentos de video presentan el contexto 
dentro del cual se desarrollar á el aprendizaje y la instrucción. (Bransford y Stein, 1993)  

 

• Cognición distribuida  

La teoría de la cognición distribuida destaca que el crecimiento cognitivo es estimulado 
mediante la interacción con otros, y que requiere del diálogo y el discurso, convirtiendo 
el conocimiento privado en algo público y desarrollando una comprensión compartida. Se 
han diseñado herramientas para facilitar la colaboración online como forma de apoyar la 
construcción de conocimiento colaborativo y de compartir este conocimiento dentro del 
salón de clase. (Oshima, Bereiter y Scardamalia, 1995)  

 

• Teoría de la flexibilidad cognitiva  

Esta teoría afirma que los individuos aprenden en dominios del conocimiento mal 
estructurados, por medio de la construcción de representaciones desde múltiples 
perspectivas y de conexiones entre unidades de conocimiento. También hace notar que 
los alumnos vuelven sobre los mismos conceptos y principios en una variedad de 
contextos. Esta teoría sirve para entender cómo se transfiere el conocimiento en 
dominios mal estructurados. (Spiro et al. 1988)  

 

• El aprendizaje cognitivo  

El aprendizaje cognitivo se utiliza para denominar el proceso instructivo en el que los 
docentes o pares con más experiencia o conocimiento proveen a los alumnos un sistema 
de “andamios” para apoyar su desarrollo y crecimiento cognitivo. El aprendizaje cognitivo 
permite que los alumnos aprendan mediante la interacción, que construyan sus propias 
estructuras de conocimiento y que compartan estas experiencias con otros integrantes de 
su entorno educativo. Las TICs sirven como poderosas herramientas para apoyar el 
aprendizaje cognitivo, permitiendo que los grupos compartan ámbitos de trabajo online 
para desarrollar productos materiales o intelectuales en colaboración. También permiten 
el aprendizaje a distancia, por medio del cual un experto o tutor puede trabajar con un 
alumno que se encuentra a miles de kilómetros de distancia.  

 

• Aprendizaje situado  

El aprendizaje situado resalta el uso de pasantías, tutorías, trabajos colaborativos y 
herramientas cognitivas, sirviéndose de tareas y actividades reales en contextos reales 
(Brown, Collins y Duguid, 1989). El aprendizaje situado se lleva a cabo cuando los 
alumnos trabajan en tareas reales que toman lugar en situaciones del mundo real (Winn, 
1993). El aprendizaje es visto como una función que surge de la actividad, contexto o 
cultura en los que se desarrolla, en contraste con la mayoría del aprendizaje, 



generalmente abstracto y descontextualizado, que toma lugar en un salón de clase 
(Lave, 1988).  

La teoría de la cognición situada considera fundamental proveer al alumno con un 
contexto real, y fomentar la interacción social y la colaboración en el entorno de 
aprendizaje. Por medio de la resolución conjunta de problemas, el diálogo y la discusión, 
los estudiantes pueden desarrollar niveles más profundos de comprensión de un 
problema o de un área del conocimiento.  

 

• Aprendizaje auto-regulado  

Los alumnos capaces de auto-regularse son aquellos conscientes de su propio 
conocimiento y comprensión, es decir, que son capaces de establecer qué saben, y qué 
no saben y deben comprender. Esta teoría propone que el alumno sea, al mismo tiempo, 
capaz de analizar su propio desempeño, evaluarlo y actuar en consecuencia de su propia 
evaluación. La auto-regulación del aprendizaje juega un papel fundamental en todas las 
fases del aprendizaje y tiene el potencial de convertir el aprendizaje en algo más 
significativo para el alumno (Schoenfeld,1987). Las TICs pueden utilizarse para hacer 
que el conocimiento tácito de los alumnos se haga público, y para ayudarlos a desarrollar 
habilidades metacognitivas y convertirse en estudiantes más reflexivos y auto-regulados 
(Hsiao,1999). Estas teorías, que sirven de soporte para las nuevas formas de concebir el 
proceso de aprendizaje, ayudan también a dar forma a nuevos métodos pedagógicos. En 
última instancia, el poder de las TICs estará determinado por la habilidad de los docentes 
en el uso de las nuevas herramientas para crear ámbitos de aprendizaje ricos, nuevos y 
más atractivos para los alumnos.  

El Informe Final sobre Educación de la UNESCO (1998) menciona que:  

 

Existen indicios de que esas tecnologías podrían finalmente tener consecuencias radicales 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje clásicos. Al establecer una nueva 
configuración del modo en que los maestros y los educandos pueden tener acceso a los 
conocimientos y la información, las nuevas tecnologías plantean un desafío al modo 
tradicional de concebir el material pedagógico, los métodos y los enfoques tanto de la 
enseñanza como del aprendizaje. 

El desafío de las TICs en la Formación Docente consiste en procurar que la nueva 
generación de docentes, al igual que los docentes en actividad, estén capacitados para 
hacer uso de los nuevos métodos, procesos y materiales de aprendizaje mediante la 
aplicación de las nuevas tecnologías. Las secciones que se presentan a continuación 
constituyen una guía para las instituciones de formación docente en la consecución de 
estas metas. 


