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El currículo y la enseñanza deben centrarse en las necesidades, intereses y experiencias 

de los alumnos de los alumnos del siglo XX. 

Para Dewey la escuela es ante todo una institución social en la que puede desarrollarse 

una vida comunitaria que constituye el soporte de la educación. En esta vida comunitaria 

donde el niño o joven experimentan las fuerzas formativas que lo conducen a participar 

activamente en la tradición cultural, que les es propia, a la par que permite el desarrollo 

pleno de sus propias facultades. 

Un proceso vital es la vida social en la escuela se basa en el intercambio de experiencias y 

en la comunicación surja la autodisciplina. 

La filosofía de una enseñanza de corte experiencial descansa en la premisa de que si se 

consigue la experiencia escolarizada se relacione más con la experiencia significativa de 

los estudiantes y resulte menos artificial, los estudiantes se desarrollarán más y llegarán a 

ser mejores ciudadanos. 

El aprendizaje experiencial es un aprendizaje activo, utilizando y transformando ambientes 

físicos y sociales para extraer lo que contribuye a experiencias valiosas, y pretende 

establecer un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad, entre la escuela y la vida. Es 

decir, es un aprendizaje que gana cambios sustanciales en la persona y su entorno. 

Para Dewey, el currículo requiere cambio y reorganización constante con base en las 

necesidades e intereses de los alumnos, para fomentar en ellos el desarrollo tanto de la 

inteligencia como de las habilidades sociales para la participación.  

En la educación experiencial el punto de partida de toda experiencia educativa son las 

experiencias previas y los conocimientos que todo niño o joven trae consigo. 

El siguiente paso es aún más importante, pues el educador tiene que seleccionar aquellas 

cuestiones dentro del rango de las experiencias existentes que sean promisorias y 

ofrezcan nuevos problemas potenciales por medio de los cuales se estimulen nuevas 

formas de observación y juicio, que a su vez lleven a los sujetos a ampliar su ámbito de 

experiencia ulterior. 

Dewey funda la "escuela experimental" o "escuela laboratorio" que lleva su nombre, la 

cual se sustenta en: 

-Las teorías psicológicas.  

–Los principios morales básicos de las actividades cooperativas. 

-Las necesidades e intereses de los niños y jóvenes. 

-La aplicación del "método del problema" (lógico, ético y empírico). 

-La experiencia centrada en los ambientes físico y social. 

-El establecimiento del vínculo entre saber y saber hacer. 

 

 

Capitulo 1: Principios educativos de las 
perspectivas experiencial, reflexiva y situada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, el pensamiento reflexivo es "el examen activo, persistente y cuidadoso de toda 

creencia o forma supuesta de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y 

las conclusiones a las que tiende". 

Una educación de calidad será la que provea apoyos al alumno o lo faculte para 

convertirse en una persona cada vez más inteligente y autónoma respecto de la dirección 

de su vida y de su compromiso de actuación en la sociedad en que vive. 

Por agencia se entiende "el estilo personal, la auto confianza y el autocontrol que 

permiten al individuo actuar tanto de una manera socialmente aceptable como 

personalmente significativa" 

Al hablar de la agencia de los alumnos nos referimos a la capacidad de éstos para 

seleccionar y recrear un conjunto de recursos culturales a los que tienen acceso para 

utilizarlos de manera creativa en sus interacciones cotidianas en el seno de la comunidad 

escolar. 

Los estudiantes aprenden mediante la práctica de hacer o ejecutar aquello en lo que 

buscan convertirse en expertos, y se les ayuda a hacerla así por medio de otros prácticos 

más veteranos que -de nuevo con la terminología de Dewey-les inician en las tradiciones 

de la práctica. 

Sch6n se pronuncia en contra de lo que llama la racionalidad técnica derivada de la 

filosofía positivista, la cual postula que los profesionales resuelven problemas 

instrumentales bien estructurados mediante la aplicación rigurosa de las teorías y técnicas 

que se derivan del conocimiento científico.  

Los problemas que enfrentan los profesionales en situaciones reales se ubican en lo que 

denomina "las zonas indeterminadas de la práctica", que se caracterizan por la 

incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores. 

“Lo que más necesitamos es enseñar a nuestros estudiantes a tomar decisiones en 

condiciones de incertidumbre, pero esto es precisamente lo que no sabemos cómo 

enseñar" (cit. Sch6n, 1992; pp. 23-24). 

Debe reconocerse que el aprendizaje del alumno no se da tan sólo porque el profesor le 

transmite una serie de saberes teóricos o reglas predeterminadas, ni tampoco porque le 

proporciona instrucciones de cómo hacer las cosas. Es necesario que se dé un diálogo 

entre ambos (docente-tutor y alumno-practicante), que se caracteriza por tres aspectos 

(Sch6n, 1992): 

a) Tiene lugar en el contexto de los intentos del practicante por intervenir en una situación 

real y concreta; 

b) utiliza lo mismo acciones que palabras, y 

e) depende de una reflexión en la acción recíproca. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de la formación de los profesionales como prácticos reflexivos corre en 

paralelo con otras propuestas de enseñanza reflexiva y coincide con los autores de la 

cognición situada en que los estudiantes, para convertirse en expertos, requieren 

enfrentar problemas auténticos en escenarios reales. 

Se caracteriza a la enseñanza reflexiva como aquella que: 

-Atiende el desarrollo pleno de las capacidades de la persona (profesores y alumnos), 

tanto en las esferas cognitiva como afectiva, moral y social. 

-Promueve el desarrollo de capacidades que permiten un análisis crítico tanto de los 

contenidos curriculares como de las situaciones prácticas que se enfrentan en torno a los 

mismos. 

-Desarrolla competencias individuales y sociales de razonamiento lógico, juicios 

ponderados y actitudes de apertura. 

Privilegia los procesos de construcción reflexiva del conocimiento en situaciones de 

experiencia cotidiana por encima de la apropiación memorística, acrítica y 

descontextualizada de éstos. 

Presta atención especial a la comprensión de los intereses, valores y contradicciones en 

los contenidos y las prácticas de enseñanza, y en general a los fenómenos curriculares y 

educativos que afectan al profesor y sus alumnos. 

 

Un triángulo interactivo o triángulo didáctico: la actividad educativa del profesor, las 

actividades de aprendizaje de los alumnos y el contenido objeto de dicha enseñanza y 

aprendizaje en un sentido amplio. 

Desde una perspectiva constructivista socio cultural, se asume que el alumno se acerca al 

conocimiento como aprendiz activo y participativo, constructor de significados y 

generador de sentido sobre lo que aprende, y que, además, el alumno no construye el 

conocimiento de manera aislada, sino en virtud de la mediación de otros, y en un 

momento y contexto cultural particulares, con la orientación hacia metas definidas. 

Un profesor reflexivo adopta una perspectiva constructivista en la medida en que es 

consciente de que no basta con que el alumno memorice bajo coerción, sino de que es 

mejor estimular la participación activa y la motivación por aprender. 

El docente se convierte a la vez en un estudiante de su propia forma de enseñar, es decir, 

en alguien que indaga y reflexiona sobre su propia práctica como enseñante. 

De acuerdo con Baquero (2002), desde la perspectiva situada (situacional o contextualista, 

como le llama este autor), el aprendizaje debe comprenderse como un proceso 

multidimensional de apropiación cultural, pues se trata de una experiencia que involucra 

el pensamiento, la afectividad y la acción. 

Se comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. En consecuencia, 

un principio nodal de este enfoque plantea que los alumnos (aprendices o novicios) 

deben aprender en el contexto pertinente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situado no implica algo concreto y particular, o no generalizable o no imagina rio. Implica 

que una determinada práctica social está interconectada de múltiples maneras con otros 

aspectos de los procesos sociales en curso dentro de sistemas de actividad en muchos 

niveles de particularidad y generalidad. 

Consideran que en buena medida el fracaso de las instituciones educativas reside en que 

se intenta enseñar un conocimiento inerte, abstracto y descontextualizado de las 

situaciones en que se aprende y se emplea en la sociedad.  

Desde una visión vigotskiana, el aprendizaje implica el entendimiento e internalización de 

los símbolos y signos de la cultura y grupo social a que se pertenece, los aprendices se 

apropian de las prácticas y herramientas culturales mediante la interacción con miembros 

más experimentados; de ahí la importancia en esta aproximación de los procesos de 

andamiaje por parte del enseñante y los compañeros, la negociación mutua de 

significados y la construcción conjunta de los saberes. 

La idea de una enseñanza situada encuentra justificación en criterios como la relevancia 

social de los aprendizajes buscados, en la pertinencia de éstos en aras del facultamiento o 

fortalecimiento de la identidad y la agencia del alumno, en la significatividad, motivación y 

autenticidad de las prácticas educativas que se diseñan, o en el tipo de participación o 

intercambios colaborativos que se promueven entre los participantes. 

Si se logra el aprendizaje significativo, se trasciende la mera repetición memorística de 

contenidos inconexos y se logra construir significado, dar sentido a lo aprendido y 

entender su ámbito de aplicación y pertinencia en situaciones académicas y cotidianas. 

El rubro de aprendizaje experiencial aquellas experiencias relevantes de aprendizaje 

directo en escenarios reales (comunitarios, laborales, institucionales) que permiten al 

alumno: enfrentarse a fenómenos de la vida real; apli car y transferir significativamente el 

conocimiento; desarrollar habilidades y construir un sentido de competencia profesional; 

manejar situaciones sociales y contribuir con su comunidad; vincular el pensamiento con 

la acción, y reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos autores consideran que aprender a manejar proyectos y a colaborar en ellos, 

entendiéndolos como una forma idónea de acción colectiva, es uno de los aprendizajes 

más significativos que puede lograr una persona, pues incide tanto en su facultamiento o 

construcción de una identidad personal sólida como en su preparación para el trabajo 

colectivo y la ciudadanía. 

El aprendizaje por medio de proyectos es un aprendizaje eminentemente experiencial, 

pues se aprende al hacer y al reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas 

situadas y auténticas.  

El enfoque de proyectos asume una perspectiva situada en la medida en que su fin es 

acercar a los estudiantes al comportamiento propio de los científicos sociales destacando 

el proceso mediante el cual adquieren poco a poco las competencias propias de éstos, 

por supuesto en sintonía con el nivel educativo y las posibilidades de alcance de la 

experiencia educativa.  

Kilpatrick consideraba que por medio de un proyecto o actividad propositiva que 

entusiasma e involucra a la persona que aprende es posible articular una enseñanza 

acorde a las leyes del aprendizaje, las cualidades éticas de la conducta, las actitudes 

individuales del alumno y la situación social en que vive. 

Al igual que para Dewey, para Kilpatrick lo valioso de un proyecto es la posibilidad de 

preparar al alumno no sólo en torno a la experiencia concreta en que éste se circunscribe, 

sino en la posibilidad de tener una amplia aplicación en situaciones futuras.  

Se plantea la posibilidad de la construcción del carácter moral de las personas en este 

"régimen de actividades propositivas" que se realizan de manera colaborativa, en 

contraposición a la enseñanza tradicional que confina al alumno a trabajar en su pupitre 

de manera solitaria y donde se desarrollan el individualismo egoísta y la competencia 

destructiva entre compañeros.  

Habrá profesores que adopten la metodología de proyectos como una orientación global 

en su enseñanza, mientras que para otros será una manera entre otras de trabajar. Esto 

marcará la significación que le otorgue el docente e incluso la institución educativa misma, 

así como el tipo e intensidad de las prácticas educativas centradas en esta o en otras 

opciones de la enseñanza. 

Estrategia de proyectos: 

-Es una estrategia dirigida por el grupo-clase (el profesor anima y media la experiencia, 

pero no lo decide todo: el alumno participa activa y propositivamente). 

-Se orienta a una producción concreta (en el sentido amplio: experiencia científica, texto, 

exposición, creación artística o artesanal, encuesta, periódico, espectáculo, producción 

manual, manifestación deportiva, etcétera). 

-Induce un conjunto de tareas en las que todos los alumnos pueden participar y 

desempeñar un rol activo, que varía en función de sus propósitos, y de las facilidades y 

restricciones del medio. 

-Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión del proyecto (decidir, 

planificar, coordinar, etc.), así como de las habilidades nece sarias para la cooperación . 

Capitulo 2: La conducción de la enseñanza 
mediante proyectos situados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión del proyecto (decidir, 

planificar, coordinar, etc.), así como de las habilidades necesarias para la cooperación. 

-Promueve explícitamente aprendizajes identificables en el currículo escolar que figuran 

en el programa de una o más disciplinas, o que son de carácter global o transversales. 

 

En el caso concreto de la enseñanza y el aprendizaje en torno a proyectos, el autor 

plantea que son varias las competencias que desarrolla el alumno: 

Competencia para la definición y afrontamiento de problemas “verdaderos”. 

Competencias para la cooperación y el trabajo en red. 

Competencias para la comunicación escrita. 

Competencias para la autoevaluación espontánea o solicitada. 

 

Woolfolk (1996) plantea que los profesores pueden fomentar de manera efectiva la 

motivación y el aprendizaje autorregulado al incrementar el grado de participación y 

autonomía de los alumnos en las tareas académicas, es decir, al solicitar les abiertamente 

iniciativas que les permitan expresar sus intereses y talentos. 

Los alumnos tienen que aprender en un inicio y por separado los conocimientos y 

habilidades que después deberán aplicar de manera creativa e independiente en el 

proyecto en sí. 

El proyecto no queda confinado al final de la unidad o ciclo de enseñanza, sino que 

constituye el centro de la misma, una "totalidad natural". 

La primera propuesta de un proyecto para educación básica (primaria y secundaria) es la 

que plantea el diseño de proyectos para la realización de una feria de las ciencias de esta 

manera, los pasos para la realización del proyecto son los propios del método científico 

experimental, que se reconoce como la forma válida de apoyar con bases una idea o una 

teoría en el campo de las ciencias naturales. 

Ander-Egg y Aguilar (1998) ofrecen una propuesta para el diseño de proyectos de 

intervención social y cultural que se justifican por la existencia de una situación problema 

prevaleciente en una comunidad o escenario real que se quiere modificar o solucionar.  

El método de proyectos industriales tiene como idea central proporcionar a los profesores 

una forma de enseñar a los alumnos cómo generar proyectos industriales viables y 

competitivos en el mercado. El método se enfoca al diseño o rediseño de un producto 

industrial, con dos tipos de funciones: su uso (por qué existe el objeto o producto) y lo 

que simboliza (por qué deseo comprar este producto y no otro). La elaboración del 

Proyecto abarca el ciclo entero de vida del producto en cuestión, tal y como ocurre en la 

vida real, es decir, en las industrias, por lo cual abarca desde la idea o concepción inicial 

hasta su recicla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actuación de los docentes se ubicó en tres modalidades: 

a) Acción guiada por el profesor, donde éste irtstruye paso a paso a los alumnos; priva la 

lógica del profesor sobre la de los alumnos. 

b) Solución de problemas a partir de una tarea auténtica, donde el alumno asume la 

posición del experto y delimita la lógica de la tarea. 

e) Provisión de insumos teóricos y asignación de tareas: el profesor iniciaba con una 

explicación teórica y después planteaba a los alumnos tareas de aplicación. 

 


