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RESUMEN 
 
 
 

La investigación de la cual se da cuenta a continuación busca la 
implementación de la pedagoga conceptual como modelo pedagógico en las 
aulas preescolares para desarrollara en los niños y niñas de la primera infancia 
procesos de pensamiento. Parte básicamente de una observación en el 
Instituto Alberto Merani, las observaciones fueron analizadas bajo la luz de un 
referente teórico que soporta tal modelo pedagógico, esto permitió platear una 
adaptación curricular a los principios básicos de la pedagogía conceptual y así 
poder platear una propuesta para la implementación con niños y niñas en 
edades cronológicas entre los 3-6 con coeficiente intelectual normal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo parte de la Pedagogía Conceptual, modelo pedagógico 
colombiano aplicado en el Instituto Alberto Merani para niños y niñas con 
capacidades excepcionales, creado por Miguel de Zubiría y Samper. El objetivo 
principal es elaborar una propuesta pedagógica para implementar los principios 
básicos de la pedagogía conceptual en el trabajo con niño y niñas de la primera 
infancia. Es una propuesta que busca brindar estrategias necesarias para 
ayudar a los docentes a cualificar su quehacer pedagógico, ayudando a los 
preescolares a desarrollar procesos de pensamiento, afectivos y comunicativos 
más efectivos. Vale la pena aclarar que la investigación arrojo una propuesta 
que aun no ha sido implementada.  
 
La importancia del proyecto radica en el mejoramiento de procesos de 
pensamientos, efectivos y comunicativos en niños y niñas de la primera 
infancia para lograr así formar personas que sean aptas para desenvolverse en 
la sociedad del conocimiento y de esta manera puedan contribuir al desarrollo 
de nuestro país.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

De acuerdo con los resultados que se evidencian en las generaciones actuales 
en sus resultados del proceso educativo, se necesita  que una formación  que 
brinde desde edades tempranas mayor calidad educativa para que los jóvenes 
y adultos, puedan aportar conocimientos que mejoren la situación de nuestro 
país, en el campo cognitivo, pues nuestro país se encuentra en un nivel muy 
bajo de desarrollo en este proceso; ya que nos encontramos en una sociedad a 
la cual no le gusta leer ni escribir, no le gusta investigar. Por lo tanto tiene una 
producción intelectual muy baja. 
 
La propuesta esta dirigida a trabajar un desarrollo integral en los niños pero se 
centra en tres áreas se consideraron importantes ella son son: el área 
cognitiva, en la cual se desarrollaran actividades que lleven a los niños a 
indagar, analizar, reflexionar y conocer diferentes conceptos que son 
importantes en esta etapa de la vida. El área del leguaje  que se utilizara como 
medio para que el niño exprese lo que esta conociendo, en esta área el niño 
desarrollara procesos lectores y escritores y procesos de expresión oral. 
Finalmente se trabajara en el área afectiva que en el que el niño aprenderá a 
valorarse a si mismo, valorar a los demás y valorar el conocimiento.   
 
Razón  por la cual la propuesta que se desarrollo en este trabajo de grado 
busca crear una alternativa educativa que no solo prepare a los niños para 
asimilar conocimientos momentáneos sino  que busca prepararlos para la vida, 
para proponer alternativas de solución a los conflictos que presenta en la 
actualidad nuestro país, que sean capaces de resolver problemas y plantear 
estrategias que nos lleven a un desarrollo no solo económico ni tecnológico 
sino a un desarrollo en el mundo del conocimiento que permita que Colombia 
sea un país reconocido por sus producciones intelectuales.   
 
La propuesta será implementada en niños y niñas en edad preescolar. 
Teniendo en cuenta que: la primera infancia, es una fase decisiva en el ciclo de 
la vida del ser humano. La evidencia de la psicología, biología, nutrición, 
sociología, la neurociencia y otros campos de la investigación han demostrado 
que los primeros años son críticos para el comportamiento socio emocional y el 
desarrollo físico e, intelectual de los niños. Los niños pequeños absorben los 
valores humanos y sociales en base a sus vivencias desde el vientre materno y 
el ambiente cultural de su vida cotidiana, éstos, fortalecen los cimientos para el 
desarrollo socio-emocional, el aprendizaje, la personalidad e inteligencia de 
toda su vida y su educación. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

GENERAL: 
  
Plantear la Pedagogía Conceptual como modelo pedagógico en las aulas de 
preescolar normales para estimular el desarrollo del pensamiento en edades de 
3-6 años.   
  
ESPECÍFICOS:  
  
Conocer las acciones metodológicas del modelo pedagógico de la pedagogía 
conceptual para proponer estrategias didácticas que puedan ser desarrolladas 
en el aula regular. 
 
Comparar lo modelos pedagógico que actualmente se utilizan en el preescolar 
con respecto a la pedagogía conceptual. 
 
Proponer estrategias didácticas para estimular el desarrollo del pensamiento 
con el fin de guiar los niños a la construcción del conocimiento.  
 
Adaptar el modelo de la pedagogía conceptual para aulas regulares. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
Básicamente se necesita cambiar las ideas de educación en Colombia, 
teniendo en cuenta que se están educando a los niños y niñas para que 
memoricen cierta información que necesitan momentáneamente para los 
procesos que van llevando en cada nivel que cursan; desde la educación inicial 
para que los niños tengan más interés por el conocimiento, la investigación y la 
lectura haciendo de estos instrumentos un mecanismo para que nuestro país 
salga del sub-desarrollo en el que se encuentra. Teniendo en cuenta que el en 
este momento el capital más valioso que pueda tener un país o un individuo es 
el conocimiento.    
 
Mi inquietud parte básicamente de mi experiencia como estudiante y como 
docente en formación en donde a través de distintas reflexiones que se nos 
han plateado en el aula de clase he podido notar que la educación en nuestro 
país no nos aporta nada como personas ni ningún tipo de conocimiento útil 
porque nos limitamos a memorizar información que no es relevante para 
nosotros y porque la escuela en vez de generar en el niño interés por el 
conocimiento lo que esta haciendo es acabar con su curiosidad natural con su 
ser científico innato para encasillarlo dentro del sistema educativo.  
 
Principalmente mi cuestionamiento gira entorno a que resultados se obtendría 
utilizando un modelo pedagógico colombiano, con innovaciones tales como: 
desarrollo del pensamiento, la autonomía, el interés por el conocimiento, la 
solidaridad y la creatividad, en aras de la formación de seres humanos 
integrales, críticos y libre pensadores, procesos de lectura y escritura mas 
completos, que han demostrado tener sus frutos en niños con capacidades 
excepcionales, en niños con coeficientes intelectuales normales. Este modelo 
nos llevaría a educar seres para pensar y no para memorizar y repetir.    
 
Desde la pedagogía conceptual se platea que vivimos en un periodo 
caracterizado por una constante caracterización de los conocimientos. Algunos 
autores han llegado a afirmar que hoy en día cada doce años se esta 
duplicando el conocimiento acumulado y que en la actualidad estarían vivos el 
80% que ha conocido la historia humana. Si eso llegase a ser cierto, quería 
decir que en los dos millones de años de la vida humana se ha creado tanto 
conocimiento como el que se creara entre el año 2000 y el 2012. En estas 
condiciones, es absurdo comprender que la escuela siga concentrada en los 
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aprendizajes específicos, como lo ha hecho desde tiempos inmemorables. Mas 
que el conocimiento, es prioritaria la necesidad para comprenderlo e 
interpretarlo. Frente a  nuestra escuela concentrada en el aprendizaje de 
informaciones particulares, el mundo contemporáneo exige la formación de 
individuos con mayor capacidad analítica. 
 
Son ya suficientes los estudios, nacional e internacionalmente, que demuestran 
que tal como está la escuela, la capacidad para abstraer no se desarrolla, por 
el simple hecho de que no se la ejercita en la escuela. Y no se ejercita porque 
no se le requiere para los aprendizajes específicos que hoy dominan la escuela 
mundial. Sin embargo, cada vez más los individuos se están enfrentando 
fundamentalmente a símbolo y su trabajo como actividad dominante consiste 
en analizarlos.1  
 
La capacidad de abstracción es la verdadera esencia del análisis simbólico. La 
realidad se presenta como dato confuso que requiere inventario, como mezcla 
desordenada de ruidos, formas y olores, carentes de sentido, y es gracias a la 
capacidad de abstracción que esta realidad adquiere sentido y relevancia.  
 
Y no solo se ha acelerado la producción de conocimientos. Hoy en día la 
capacidad de almacenar nos está tornando prácticamente ilimitada.  
 
Aún así, el desarrollo de los procesos de pensamiento no bastaría con la 
finalidad cognitiva de la educación. Además del desarrollo de las operaciones 
intelectuales, se requieren instrumentos de conocimiento de cada una de las 
ciencias. Se requiere instrumentos claros, diferenciados, organizados y 
estables que le permitan representar el mundo.  
 
Pensar requiere tanto los instrumentos como de las operaciones intelectuales, 
y debido a ello la escuela tiene que abordar tanto los instrumentos como las 
operaciones intelectuales. Para la Pedagogía Conceptual, el pensamiento 
involucra tanto los instrumentos de conocimiento como las operaciones 
intelectuales  
 
Esto quiere decir que no basta con enseñar a pensar a los alumnos. También 
es necesario proporcionarles herramientas cognitivas sobre las cuales ejercitar 
esa capacidad inferencial. Estos instrumentos de conocimiento son condición 
necesaria para acceder a la comprensión de cualquier ciencia. 2 
 
Como debería hacer sido mas evidente –y no lo es- hay que enseñar muchas 
cosas menos cosas, pero que estas sean las esenciales y que alcancen niveles 
de dominio en ellas. Este es un principio pedagógico fundamental para 
comprender el trabajo de la Pedagogía Conceptual.   
 
 

                                                 
1 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
 
2 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Biografía del Pensamiento. Estrategias para el desarrollo de la inteligencia. Editorial 
Magisterio. Bogota.    
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¿Cómo estimular en los niños y niñas en edad preescolar con coeficiente 
intelectual normal habilidades de pensamiento a través de la pedagogía 
conceptual? 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 

1.1  MODELOS PEDAGOGICOS. 
 
 
El concepto de modelo pedagógico es un concepto suficientemente general 
para describir las relaciones. El modelo no es un elemento descriptivo de una 
sola institución. Sabemos que las manifestaciones concretas que constituyen la 
cultura escolar de las diferentes instituciones educativas no tienen la misma 
apariencia. Se puede hablar, por ejemplo de la ritualización que estas 
instituciones hacen de las reglas de control social sin pensara que tales rituales 
son idénticos, aunque estos se realicen conforme al mismo modelo 
pedagógico.  El concepto de modelo pedagógico no intenta representar 
categorías sustanciales ni rasgos estáticos. El concepto intenta capturar o 
establecer los rasgos  y mecanismos comunes mediante los cuales se 
producen formas particulares de relación social. El concepto de modelo 
pedagógico se usa en un sentido analítico y descriptivo, y permite la 
exploración entre los conocimientos escolares; las relaciones de la interacción 
pedagógica (instruccional o regulativa); las estructura organizativa de las 
escuela; las formas de comunicación dentro de la escuela y entre la escuela y 
otros contextos (cultural, económico, político, etc.).  En síntesis, el concepto 
modelo pedagógico, permite, por una parte, especificar sus objetos en un nivel 
teórico, y, por la otra, proporcionar su reconocimiento y descripción empírica.3   
 
Un modelo pedagógico puede considerarse como un dispositivo de transmisión 
cultural que se deriva de una forma particular de selección, organización, 
transmisión y evaluación del conocimiento escolar. En esta dimensión, que 
podemos llamar instruccional, el modelo pedagógico esta constituido por tres 
sistemas de mensajes: el currículo, la pedagogía y la evaluación. En la 
dimensión que podemos llamar regulativa  el modelo pedagógico está 
constituido por las reglas de relación social y sus modalidades de control 
intrínseca. Lo instruccional y lo regulativo están interrelacionados en el modelo 
pedagógico, se determinan mutuamente y determinan los diferentes arreglos 
institucionales (contextos especializados) en tiempo y espacio.  
 

                                                 
3 DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual: Los modelos pedagógicos. Fondo de publicaciones 
Bernardo Herrera Merino.  
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Desde la perspectiva de este análisis, las posibilidades de un modelo 
pedagógico están dadas por las relaciones entre el currículum, la pedagogía y 
la evaluación y por la relaciones entre estos y las modalidades de control 
especificas. Estas posibilidades se realizan en las estructuras de la 
clasificación y de la enmarcación. Estas últimas-clasificación y estas 
enmarcación-pueden entenderse como los principios del código que 
estructuran y que subyacen a las formas sociales, variaciones y reproducción, 
de un modelo pedagógico. Así, pues, las posibilidades de relación de un 
modelo pedagógico y los limites que se constituyen en las relaciones sociales 
de su realización están determinados por las relaciones de poder y principios 
de control que regulan la clasificación y enmarcación de los códigos 
educativos. Tenemos hasta aquí que un modelo pedagógico es una realización 
específica de un código.  
 
Todo conocimiento es en cierta forma una creación, con mayor razón 
compartiremos la idea de que los modelos son construcciones mentales, pues 
casi la actividad esencial del pensamiento humano a través de su historia ha 
sido la modelaciones. El proceso de imitación preponderante en los orígenes 
de nuestra especie era una forma concreta de modelación primitiva. De suyo, el 
lenguaje suministra una forma de “modelar” la realidad y cuanto el individuo 
prefigura en su mente la acción que va a ejecutar a continuación, la esta 
planeando, preordenando, moldeando. El sistema astronómico de Ptolomeo 
era un modelo sesgado para entender los fenómenos astrales, habiendo 
logrado, no obstante, prever con  precisión la duración de los eclipses de sol y 
luna; es también un modelo planetario de Copernico, Newton y Kepler para 
entender más objetivamente los mismos fenómenos. Y el microsistema 
planetario de Bohr que representaba en buena medida la estructura y el 
funcionamiento de un átomo era también un modelo, como lo es actualmente el 
de la relatividad, o como lo fueron los modelos mecánicos de figura y 
movimiento cartesiano. El modelos es, pues, un instrumento analítico para 
describir, organizar e inteligir la multiplicidad presente y futura, la mutabilidad, 
la diversidad, la accidentalidad y contingencia facticas que tanto han 
preocupado al hombre desde siempre, desde una empresa de control del caos, 
del azar y de la indeterminación irracional. 4 
 
Contemporáneamente, los modelos propios del saber científico natural difieren 
sobre todo de los modelos mucho mas complejos y abiertos que se han 
desarrollado en el nivel histórico-social, dado que la mayoría de las cualidades 
de la sociedad son producto de su propia auto-creación a nivel político, 
económico, cultural, psicosocial, ético, etc., niveles que se entrecruzan y 
combina multiformemente. Pero también en las ciencias sociales los modelos 
micros y macros intentan describir y entender los fenómenos sociales dados, 
en su estructura, funcionamiento y desarrollo histórico. 
 
Muy diferentes son los modelos de alta ingeniería contemporánea que, aunque 
son derivación científico-técnica, ya no están interesados en comprender lo 
existente sino en crear cosas nuevas, en producir seres artificiales a partir de 
su diseño, proyección, pronóstico, y construcción. Se trata de modelos 
heuristicos que con el apoyo de la matemática, la lógica y la cibernética 
                                                 
4 FLOREZ, Rafael. Hacia una pedagogía del cocimiento. Ed. Mc Graw Hill. Bogota.2000. 
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permiten experimentar y simular en la mente y en la maquina nuevos caminos, 
optimizaciones  y toman de decisiones, automatizar la producción, sintetizar 
cosas nuevas y construir robots de alto nivel, capaces, incluso, de traducir un 
texto a otra lengua. Se trata de modelos prácticos, básicamente sintéticos y de 
construcción, que definen previamente como deben ser las cosas que se van a 
crear antes de que existan, a diferencia de los modelos científicos 
convencionales cuyo propósito es analizar y conocer una realidad ya dada 
específicamente. 
 
Los modelos que los pedagogos tradicionalmente has propuesto para la 
adecuación no pertenecen a ninguna de estas dos categorías de modelos, 
pues su propósito expreso no ha sido describir ni penetrar las esencia misma 
de la enseñanza, sino reglamentar o normativizar el proceso educativo, 
definiendo ante todo que se debería enseñar, a quienes, con que 
procedimiento, a que horas, bajo que reglamento disciplinario, para moldear 
ciertas cualidades y virtudes de los alumnos. Mucho menos se trata de 
modelos heuristicos para construir hombres nuevos pues, a la inversa, su 
preocupación ha sido la de adaptar y cultivizar en los jóvenes las ideas, las 
cualidades y virtudes vigentes en la tradición o extraídas del pasado clásico-
humanista. Entones, ¿acaso se tratara mas bien de modelos filosóficos? 
 
Que modelos pedagógicos tradicionales pueden ser vistos como filosóficos no 
es descabellado, ya que su dedicación al método para enseñar todo a todos es 
una misión tan universal y englobante que parece filosófica. Efectivamente, la 
estrategia fundamental del pensamiento filosófico ha sido siempre la de crear 
modelos globales acerca de la realidad y su conocimiento, principios generales 
y categoría universales acerca de las cosas, de la lógica, del método. De aquí 
la amplitud y universalidad de los modelos que la filosofía crea para reflexionar 
sobre la totalidad: el método dialéctico, el método histórico, el método 
estructural. Pero hay una diferencia importante: una cosa es generar y asumir 
un método como estrategia general de reflexión y producción de saber sobre 
las cosas y los conceptos como hacen los filósofos. Y otra bien distinta es 
asumir el método como estrategia para regular la transmisión y difusión de 
saberes y costumbres, como ha hecho la pedagogía tradicional.  
 
Los modelos pedagógicos representan formas particulares de interrelación 
entre los parámetros pedagógicos.5  
 
Los modelos pedagógicos tradicionalistas no son responsables de funcionar 
así, como modelos de control de las facultades del alma, de ascesis hacia la 
virtud y el saber, como obstáculos epistemológicos, de manera similar a como 
funcionan los sistemas de moralidad. Pero es indiscutible que su carácter 
principalmente normativo los diferencia en su esencia de los modelos de 
conocimiento propios del saber filosófico o del saber científico. Y esta 
diferencia es la que me interesa señalar aquí independientemente de que 
dichos modelos pedagógicos sean a la vez efecto y síntoma de la concepción 
del mundo y de las ideologías que enmarcan la vida intelectual y la circulación 

                                                 
5 ABC DE EDUCADOR. Modelos educativos pedagógicos y didácticos. Volumen I. ediciones SEM. Bogota, 2003.  
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de saber filosóficos y científicos de cada época y en cada sociedad 
históricamente determinada.    
 
Se desprenden de la distinción anterior dos consecuencias complementarias.  
 
La primera es que un discurso normativo no puede dar cuenta de discursos 
cognoscitivos sino cuanto restringe a estos últimos en calidad de obstáculo, un 
discurso pragmático que ciñe y encauza la reflexión pedagógica no puede, por 
esa misma razón, ser difusor sino en sentido común, absolutizando la 
experiencia inmediata la identidad entre objeto y sujeto, el realismo 
ingenuo…No puede ir más lejos simplemente porque un lenguaje de nivel de 
diferenciación y jerarquización cognoscitivamente inferior no puede explicar ni 
comunicar mensajes complejos de orden cualitativamente superior. Los 
modelos pedagógicos tradicionales, anclados en la concepción metafísica y 
ahistorica de un sujeto pasivo y en una teoría ingenua del conocimiento, no 
están en condiciones de contribuir a la traducción del pensamiento científico-
cultural y sus procesos de creación al contexto contemporáneo de los 
estudiantes.   
 
Y la segunda consecuencia es que tales modelos pedagógicos, a la inversa de 
su intencionalidad, mas bien constituyen, ellos mismos, un objeto interesante 
de estudio histórico para los científicos sociales, por un lado para las historias 
de las ideologías en alguna época y formación social particular, y por otro lado, 
para la antropología estructural, que quizás hallaría detrás del modelo empírico 
de las relaciones pedagógicas alguna organización lógica subyacente e 
invariante. Es decir, que tales modelos pedagógicos pueden y merecen ser 
objeto de análisis mediante métodos sistemáticos rigurosos de conocimiento.  
 
Las concepciones pedagógicas han recibido múltiples clasificaciones. En la 
antigua Normal Superior de Bogotá eran estudiadas bajo la denominación 
Escuelas Pedagógica, divididas estas por una nítida línea de demarcación 
entre la escuela vieja-pasiva-y la escuela nueva-activa-. Pero los criterios han 
sido múltiples,  y dependen en parte del eje de formación predominante en los 
investigadores. Así los filósofos educativos diferencias lo modelos pedagógicos 
principalmente por las metas axiológicas a lograr en los estudiantes. Los 
sociólogos y psicoanalistas los discriminan según el tipo de relación autoritaria 
o no entre el profesor y el alumno, o también según el tipo de institución 
preconizado en cada modelo. Los maestros tienden a poner énfasis en los 
procedimientos didáctico-expositivos. Los psicólogos en el concepto de 
desarrollo de los niños, y tanto el pedagogo tradicionalista como el tecnificado 
con la ayuda de la psicología asociacionista se preocupa por le contenido, por 
el tipo de información destreza, hábitos y conductas que hay que grabar en los 
estudiantes, de carácter clásico humanista para el primero o de carácter 
tecnicista para el segundo. En fin se podrían identificar grupos de pedagogos 
que comparten con énfasis similar varios de los parámetros que acabamos de 
señalar. La identificación de la manera concreta como se interrelacionan todos 
ellos con su énfasis preferenciales pueden dar origen a modelos estructurales 
que representan ciertos saberes pedagógicos afines, puesto que se tarta de 
parámetro invariantemente presentes en cualquier teoría pedagógica                
(aclarando que algunos de estos parámetros pueden estar presentes 
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únicamente como amenaza o estorbo que habría que evitar, por ejemplo, la 
relación autoritaria en los modelos románticos radicales).    
 
La escuela nueva es definida por primera vez en su rasgos esenciales por 
Adolfo Ferriere en su   articulo “Les ecoles nouvelles a la campagne” en 1910. 
Por otro lado, la escuela natural de comienzos de siglo, impulsada en Berlín por 
Bertoldo Otto, y en Hamburgo por J. Glaeser, con su principio de volver hacia el 
niño, poniendo depender de la evolución y el lenguaje infantil tanto el programa 
escolar como la acción del maestro, evoca el romanticismo russoniano de el 
Emilio, sin el cual es imposible comprender el movimiento cultural del siglo XIX 
en su culto al sentimiento, a la naturaleza y al hombre natural. Además, la 
escuela progresista-o desarrollista-, denominada así por el mismo John Dewey, 
que es el movimiento de la escuela nueva en los Estados Unidos, del que 
hacen parte experiencia educativas tan variadas como el Plan Dalton y el 
sistema Winnetka, y la escuela pedagógica socialista fundada por Makarenko, 
y reseñada historicamente desde sus inicios por Theo Dietrich. 6      
 
El estudio directo de los textos de los autores estricta o laxamente 
aproximables a las corrientes pedagógicas contemporáneas (la romántica, las 
progresista, la conductista y la socialista) nos permitió identificar y definir la 
estructura pedagógica subyacente a cada una de ellas, a partir de un análisis 
hermenéutico que arrojo como esencial la interrelación entre los parámetros 
mencionados ( metas, relación profesor-alumno, contenidos de aprendizaje, 
métodos y procedimientos docentes y cierto concepto de desarrollo cognitivo),  
tomados estos analógicamente de acuerdo con la posición e intensidad que 
asume en cada modelo. Como a la escuela tradicional le aplicamos también el 
mismo procedimiento analítico, resulta entonces que cada una de las cinco 
escuelas queda representada por una especie de estructura o modelo, en 
calidad de guías conceptuales que sintetizan su nivel teórico, los rasgos 
característicos de los paradigmas pedagógicos contemporáneos, como fondo 
interpretativo para las variaciones y matices que asumen en los diferentes 
autores o profesores reales y concretos.      
 
Lo que hay que destacar, finalmente, es que los pedagogos clásicos y 
modernos se ha preocupado por responder, al menos, estos cinco 
interrogantes fundamentales: ¿A que tipo de hombre interesa formar? ¿Como o 
con qué estrategias técnico-Metodologicas? ¿A través de que contenido, 
entrenamiento o experiencias? ¿A que ritmo debe adelantarse el proceso de 
información? ¿Quien predomina o dirige el proceso si en alumno? Aunque 
estos interrogantes son invariantes la respuesta a ellos varían en cada obra 
pedagógica, asume diferentes valores en la multiplicidad de contextos socio-
histórico y culturales, bajo rótulos mas o menos constantes como los 
parámetros arriba mencionados. Estas categorías variables se articulan e 
interrelacionan con diferentes énfasis de acuerdo con los valores que se 
asumen en cada construcción teórico-pedagógica, dando origen a múltiples 
combinaciones dinámicas que llamaremos modelos pedagógicos. En resumen 

                                                 
6 DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual: Los modelos pedagógicos. Fondo de publicaciones 
Bernardo Herrera Merino.  
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un Modelo pedagógico es una representación esencial de las corrientes 
pedagógicas. 
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1.2  INTELIGENCIA. 
 
 
Hoy en día la inteligencia es un tema que se encuentra en el punto de mira de 
muchas discusiones por parte de distintas disciplinas, como la psicología, la 
medicina, la filosofía, etc. Hasta ahora se había medido la inteligencia humana 
con ayuda de tests en que se ponía a prueba las capacidades numéricas, 
lingüísticas o espaciales de cada persona. Pero se ha visto que esto ha sido un 
error, pues hemos estado tan interesados en medir la inteligencia dedicada a 
resolver problemas técnicos, que hemos olvidado otras habilidades del ser 
humano como son la comunicación afectiva o la inteligencia emocional.  
 
La teoría que más se ha impuesto últimamente es la de la inteligencia múltiple 
de Howard Gardner. Dice que no tenemos una sola capacidad mental, sino 
varias, concretamente siete: la lógico-matemática, la espacial, la lingüística, la 
musical, la corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Por tanto, cuando 
queremos medir la inteligencia de un sujeto, lo debemos hacer basándonos en 
todas ellas, no sólo en unas cuantas. Se están intentando generar nuevos test 
que midan estas capacidades, pero este es un proceso difícil y que todavía 
está en sus inicios.7 
 
La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como 
la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las 
habilidades sociales, etc., que le permiten enfrentarse al mundo diariamente. El 
rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias depende en gran 
medida de la atención que les prestemos, así como de la capacidad de 
concentración que manifestemos en cada momento. Pero hay que tener en 
cuenta que, para tener un rendimiento adecuado intervienen muchas otras 
funciones como, por ejemplo, un estado emocional estable, una buena salud 
psico-física o un nivel de activación normal. 
 
La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y 
utilizarla para resolver problemas, cosa que también son capaces de hacer los 
animales e incluso los ordenadores. Pero el ser humano va más allá, 
desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras operaciones 
mentales y todas las actividades que manejan información. Aprendemos, 
reconocemos, relacionamos, mantenemos el equilibrio y muchas cosas más sin 
saber cómo lo hacemos. Pero tenemos además la capacidad de integrar estas 
actividades mentales y de hacerlas voluntarias, en definitiva de controlarlas, 
como ocurre con nuestra atención o con el aprendizaje, que deja de ser 
automático como en los animales para focalizarlo hacia determinados objetivos 
deseados. 
 
La función principal de la inteligencia no es sólo conocer, sino dirigir el 
comportamiento para resolver problemas de la vida cotidiana con eficacia. 
Hasta ahora la interpretación errónea de que la inteligencia sólo servía para 
resolver problemas matemáticos o físicos había dejado de lado las 

                                                 
7 GARDNER, Howard. Estructuras de la mente. Teoría de las múltiples Inteligencias. Fondo Cultural. México.1987 
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capacidades personales de resolver problemas que afectan a la felicidad 
personas o a la buena convivencia social. 
 
1.2.1  Se puede medir la inteligencia.  La inteligencia es una capacidad mental 
muy general que permite razonar, planificar, resolver problemas, pensar de 
modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender 
de la experiencia. No constituye un simple conocimiento enciclopédico, una 
habilidad académica particular, o una pericia para resolver tests, sino que 
refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender el ambiente, dar 
sentido a las cosas o imaginar qué se debe hacer en cada situación. 
 
Existen diversos tipos de tests de inteligencia, pero todos ellos miden la 
inteligencia de manera muy similar. Algunos tests incluyen palabras o números 
y requieren un conocimiento cultural específico (como el vocabulario). Otros, en 
cambio, no requieren este conocimiento, e incluyen formas y diseños que sólo 
exigen conocer conocimientos universales simples (mucho/poco, 
abierto/cerrado, arriba/abajo...). 
 
Hasta la fecha, en los estudios realizados, se ha podido observar que el 
rendimiento de la población general en los tests de inteligencia siguen una 
distribución normal; la mayor parte de las personas se sitúan alrededor del 
punto medio que está en un CI=100. Pocos individuos destacan como muy 
brillantes o como muy poco brillantes. 
 
En el cociente intelectual de una persona parece influir de forma importante 
tanto la genética como las variables ambientales. Se estima que la 
heredabilidad de la inteligencia se encuentra entre un 0'4 y un 0'8 en una 
escala del 0 al 1. Si todos los entornos fuesen iguales para todo el mundo, la 
heredabilidad sería de 1 (o sea, del 100%) dado que todas las diferencias que 
se pudiesen observar tendrían necesariamente un origen genético. Pero en la 
realidad, el ambiente y las experiencias personales contribuyen 
sustancialmente a las diferencias en el rendimiento de los tests de inteligencia. 
Variables sociales como la ocupación, la escolarización o el ambiente familiar, 
y variables biológicas como la nutrición, el plomo ambiental, el alcohol o los 
factores perinatales son factores importantes a tener en cuenta antes de hacer 
un estudio con un resultado lo más imparcial y objetivo posible. 
 
Se han descrito en varios estudios importantes, que existe una gran estabilidad 
en las puntuaciones de los tests de inteligencia pasados a una misma persona 
durante su desarrollo vital. Además, estos tests han sido de gran utilidad en la 
predicción del rendimiento escolar y ocupacional, así como en el estatus social, 
los ingresos económicos o la delincuencia del individuo. Pero hay muchas otras 
variables no medidas en los tests de inteligencia que influyen en todos esos 
contextos (como las variables motivacionales, temperamentales o 
actitudinales). En definitiva, parece que los tests de inteligencia actuales no 
exploran todas las formas posibles de inteligencia, tal vez sería necesario 
ampliar este ámbito a otros dominios propios de la acción social. 
 
Finalmente, se ha podido comprobar que las puntuaciones medias en los tests 
de inteligencia han aumentado durante el siglo XX, pero no se sabe 
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exactamente cuáles son las causas. Se ha llamado a este fenómeno el "Efecto 
Flynn" y consiste en un aumento gradual del rendimiento medio en los tests de 
inteligencia en el transcurso de los últimos 50 años. 
 
1.2.2  Inteligencia fisiológica.  La Inteligencia en fisiología, es la capacidad 
mental para razonar, planear, resolver problemas, pensar en abstracto, 
aprender, comprender ideas y el lenguaje. La inteligencia intenta medirse por 
medio de tests de inteligencia que asumen muchas formas, pero todos miden el 
mismo tipo inteligencia.  
 
Según los investigadores, la inteligencia no es una única capacidad mental sino 
que consiste en un conjunto de capacidades relativamente independientes. En 
otros campos generalmente perciben el concepto de inteligencia sobre una 
perspectiva mucho mayor, en la Psicología, el estudio de la inteligencia 
generalmente entiende que este concepto no comprende la creatividad, la 
personalidad, el carácter o la sabiduría. Así pues, la inteligencia es el factor 
individual que dota al ser vivo que la posee de capacidad de sobrevivir y 
reproducirse mediante el aprendizaje. 
 
1.2.3  Inteligencia básica.  La inteligencia es la capacidad evolutiva por la cual 
el individuo es capaz de tomar decisiones dependiendo de su entorno, y 
mejorar sus condiciones de supervivencia, como individuo, como grupo o como 
especie. Esta definición se basa en que no se vive para pensar, sino que se 
piensa para vivir. Desde el punto de vista de la evolución, los seres más 
simples reaccionan ante el medio por programación genética, miedos y 
afinidades instintivas. Un pequeño cambio en estos instintos supone muchas 
generaciones. Para que la adaptación al medio sea más rápida, son los propios 
individuos los que han de reprogramar sus comportamientos, aprendiendo del 
medio y reaccionando en consecuencia, esto es, con inteligencia. 
 
La inteligencia no es una cualidad únicamente humana, (solipsismo humano). 
En mayor o menor medida todos los seres vivos la tienen, basada en las 
hormonas, la visceralidad, el sistema nervioso periférico o el central, incluso 
con zonas específicas del sistema nervioso central para procesos concretos. 
Muchos animales tienen signos claros de inteligencia instintiva e incluso puede 
lograr algunas etapas racionales primarias bajo entrenamiento. Algunos casos 
de animales domésticos que se antropizan pueden llegar a adquirir algunos 
rasgos de inteligencia racional, por encima de la instintiva. 
 
Las distintas cualidades psíquicas y sus distintos grados de desarrollo, pueden 
considerarse como las distintas formas de inteligencia, utilizadas para un uso 
práctico, lúdico o perverso, pero en todos los casos, inteligencia. 
 
1.2.4  Inteligencia humana. La inteligencia, como ocurre con otras capacidades 
del cerebro (la creatividad y la memoria), engloba a varios procesos mentales 
entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. 
 
La inteligencia humana es una capacidad que abarca una sumatoria de 
condiciones que la hacen única como fuente creativa e imaginativa, su 
definición no es fácil y muchas veces se suele confundir con la astucia que un 
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individuo pueda desarrollar. No debe confundirse además con la sabiduría que 
un sujeto pueda llegar a obtener como producto del uso de la inteligencia. 
Se puede definir inteligencia como un estado cognitivo elevado que consiste en 
múltiples procesos mentales orquestados por nuestras zonas psico-cognitivas y 
neuronales actividad sináptica) y que nos permiten realizar un análisis e 
interpretación de nuestro entorno en forma abstracta, es decir tiene la 
capacidad de abstraerse o abstracción. La inteligencia humana es la única 
capaz de desarrollar capacidad abstractiva, de imaginar y crear elementos 
nuevos, además de copiar y adaptar elementos pre-existentes para su propio 
proceso homeostático. 
 
Una persona inteligente puede ser definida como aquella que tiene aptitudes 
para analizar, interpretar, poseer capacidad de síntesis y aprovechar los 
elementos de su entorno para sacar un eficiente provecho existencial como 
individuo y saber servirse de ellos en forma racional y lógica para aumentar sus 
capacidades físicas e intelectuales por sobre el medio existente que le impone 
limitaciones. 
A la persona que focaliza su inteligencia en uno o más ámbitos del saber, 
discierne, descubre, interpreta, sintetiza, sistematiza o crea nuevas 
correlaciones e interrelaciones en dicho ámbito, llegando a ampliar las fronteras 
del conocimiento, se le define como un genio. 
 
A la persona que tiene capacidad de focalizarse en un aspecto del entorno, 
demostrando un conjunto de habilidades/competencias superior, frente a otros 
en un tema, se le define como talentosa. 
 
A la persona que no logra analizar o interpretar y reaccionar correctamente 
ante los elementos de su entorno puede ser considerado como el menos apto 
ante el medio, y por lo tanto candidato a su extinción. 
 
1.2.5  Inteligencia Emocional.  En 1960 un texto que habla sobre la inteligencia 
social se declaro un concepto inútil. 
 
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 
muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 
los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, 
la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para 
una buena y creativa adaptación social. 
 
Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas también tienen 
más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida. 
 
Ya en tiempos de lo Griegos se hablaba de la Alegoría del carro que decían 
que el hombre tenía que dominar a dos caballos y que había un auriga que los 
controlaba a dos apetitos del hombre.8 
 
 
                                                 
8 GOLEMAN, Daniel. La inteligencia Emocional. Bogota, 2005. 
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Características de la mente emocional. 
 
1. Siguiendo a Daniel Goleman, la mente emocional es infantil, en cuanto a que 
es categórica, todo es blanco o negro, para ella no existen los grises.  
 
2. Todo lo enfoca personalizándolo en una misma.  
 
3. Es auto confirmante, ya que obvia y no permite la percepción de todo aquello 
que socava las propias creencias o sentimientos y se centra exclusivamente, 
en lo que los confirma.  
 
4. Impone el pasado sobre el presente, lo cual quiere decir que si una situación 
posee alguna característica o rasgo que se asemeje de alguna forma a un 
suceso del pasado cargado emocionalmente (esto es, que suscito en nosotras 
gran emoción), la mente emocional ante cualquier detalle que considere 
semejante, activa en el presente los sentimientos que acompañaron al suceso 
en el pasado, con la añadida de que las reacciones emocionales son tan 
difusas, que no nos apercibimos del hecho de que estamos reaccionando, de 
una determinada forma, ante una situación que probablemente no comparta 
más que algunos rasgos, con aquella que desencadenó esa misma reacción en 
el pasado.  
 
5. Sé auto justifica en el presente utilizando la mente racional, de forma que sin 
tener idea de lo que está ocurriendo, tenemos la total convicción de que lo 
sabemos perfectamente.  
 
6. Realidad específica de estado, esta característica se refiere al hecho de que 
cada emoción tiene su propio repertorio de pensamientos, sensaciones y 
recuerdos asociados, que el cerebro percibe y emite automáticamente sin 
control racional. Así pues la visión de la realidad se modifica en función de la 
emoción que estemos sintiendo; lo que percibo no es lo mismo si me siento 
furioso o enamorado.  
 
7. La mente emocional también posee el rasgo de la memoria selectiva lo cual 
implica, que ante una situación emocional determinada, reorganiza los 
recuerdos y las posibles alternativas de forma que sobresalgan los que 
considera relevantes.  
 
8. Es asociativa, esto es considera los elementos que activan los recuerdos 
como si fuera la realidad, y ya sabemos que un solo rasgo similar puede evocar 
la totalidad de los sentimientos asociados, por esto el lenguaje de las artes, 
metáforas, leyendas, fábulas, le hablan directamente.  
 
9. El tiempo no existe para ella y no le importa como son las cosas, sino como 
se perciben y lo que nos recuerdan. 
 
10. Por lo que respecta a las palabras asociadas a este tipo de mente, 
podemos hablar de rapidez, impaciencia, relacionarse, decisiones a partir de 
ensayo error, globalizar, orientada a las emociones, sentir, creer, intuir, 
vincular.  
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11. Es cálida, imprecisa y está orientada básicamente a las relaciones con 
nosotros mismos y con los demás. 
 
1.2.6  Inteligencias múltiples.  El tema de las Inteligencias Múltiples se ha 
venido estudiando y desarrollando desde siempre. Por ejemplo: Rousseau 
opina que el niño debe aprender a través de la experiencia, allí se ponen en 
juego las relaciones inter e intra personal y las inclinaciones naturales.9 
 
Pestalozzi apuesta a un currículo de integración intelectual basado también en 
las experiencias. 
 
Freobel (fundador de los jardines de Infantes) habla del aprendizaje a través de 
experiencias con objetos para manipular, juegos, canciones, trabajos. 
 
John Dewey ve al aula como un microcosmos de la sociedad donde el 
aprendizaje se da a través de las relaciones y experiencias de sus integrantes. 
 
El lenguaje integral usa la lingüística como centro pero usa otras: inteligencias 
para lograr sus objetivos como la música, las actividades manuales, la 
introspección, etc. Las experiencias personales ponen en juego todas o 
algunas inteligencias de los individuos y es a través de ellas donde logrará la 
inclinación natural. 
 
"Es de máxima importancia que reconozcamos y formemos toda la variedad de 
las inteligencias humanas, todas las combinaciones de inteligencias. Todos 
somos diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas combinaciones 
de inteligencias. Si lo reconocemos, creo que por los menos tendremos una 
mejor oportunidad para manejar de manera adecuada los muchos problemas 
que nos enfrentan en el mundo"  
 
En 1904 el gobierno francés pidió al psicólogo Alfred Binet y a un grupo de 
colegas suyos, que desarrollaran un modo de determinar cuáles eran los 
alumnos de la escuela primaria el "riesgo" de fracasar, para que estos alumnos 
recibieran atención compensatoria. 
 
De sus esfuerzos nacieron las primeras pruebas de inteligencias. Importadas a 
los Estados Unidos varios años después, las pruebas de inteligencia se 
difundieron, así como la idea de que existía algo llamado "Inteligencia" que 
podía medirse objetivamente y reducirse a un puntaje de "coeficiente 
intelectual". 
 
Gardner propuso en su libro "Estructuras de mente" la existencia de por lo 
menos siete inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un individuo 
de su ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas tareas 
asiladas que nunca había hecho antes y que probablemente nunca realizaría 
después. En cambio sugirió que la inteligencia tiene más que ver con la 

                                                 
9 GARDNER, Howard. Estructuras de la mente. Teoría de las múltiples Inteligencias. Fondo Cultural. México.1987 
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capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente que 
represente un rico contexto y de actividad natural. 
 
Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió 
en un concepto que funciona de diferentes maneras en las vidas de las 
personas. Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de 
habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en siete categorías o 
"inteligencias": 
 
Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera efectiva, 
sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad 
para manipular la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del 
lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje para convencer a 
otros de tomar un determinado curso de acción), la mnemónica (usar el 
lenguaje para recordar información), la explicación (usar el lenguaje para 
informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para hablar del lenguaje). 
 
La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números de 
manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la 
sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 
proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las funciones y las abstracciones. 
Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen: la 
categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la 
demostración de la hipótesis. 
 
La inteligencia corporal-cinética: la capacidad para usar todo el cuerpo para 
expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un atleta, un 
bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o 
transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, mecánico, cirujano). Esta 
inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la 
destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad así como las capacidades auto 
perceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. 
 
La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el mundo 
visual- espacial (por ejemplo un cazador, explorador, guía) y de ejecutar 
transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un decorador de 
interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad 
al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos 
elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera 
gráfica ideas visuales o espaciales.  
 
La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a 
la música), discriminar (por ejemplo, como un crítico musical), transformar (por 
ejemplo un compositor) y expresar (por ejemplo una persona que toca un 
instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al 
ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical.  
 
La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer 
distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los 
sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las 
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expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar entre 
diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de 
manera efectiva a estas señales en la práctica (por ejemplo influenciar a un 
grupo de personas a seguir una cierta línea de acción). 
 
La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad para 
adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta 
inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los propios 
poderes y limitaciones), tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las 
intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad 
para la autodisciplina, el auto comprensión y la autoestima. 
 
1.2.7  Teoría triárquica de la inteligencia de Stemberg.  La teoría fue de las 
primeras en ir contra el enfoque psicométrico y adoptar un acercamiento más 
cognitivo.10 
 
La definición de Sternberg de la inteligencia es “actividad mental dirigida con el 
propósito de adaptación a, selección de o conformación de, entornos del 
mundo real relevantes en la vida de uno mismo” que significa que la 
inteligencia es cuan bien un individuo trata con los cambios en el entorno a lo 
largo de su vida. La teoría de Sternberg abarca tres partes: componencial, 
experiencial, y práctica. 

Sternberg asocia el funcionamiento de la mente a una serie de componentes. 
Estos componentes los etiquetó como meta componentes, componentes de 
rendimiento, y componentes de adquisición de conocimiento.  

Los meta componentes son los procesos ejecutivos usados en resolución de 
problemas y toma de decisiones que implican a mayor parte de la capacidad de 
gestión de nuestra mente. Dicen a la mente cómo actuar. Los meta 
componentes también son llamados a veces Homúnculos. Un "homúnculo" es 
una "persona ficticia" o "metafórica" dentro de nuestra cabeza que controla 
nuestras acciones, y que frecuentemente sugiere una regresión infinita de 
homunculi que se controlan unos a otros  

El siguiente conjunto de componentes de Sternberg, componentes de 
rendimiento, son los procesos que llevan a cabo realmente las acciones que 
dictan los metacomponents. Éstos son los procesos básicos que permiten que 
hagamos tareas, tales como percibir problemas en nuestra memoria a largo 
plazo, percibiendo relaciones entre los objetos, y aplicando relaciones a otro 
conjunto de términos  

El último conjunto de componentes, componentes de adquisición de 
conocimiento, se utilizan en la obtención de la nueva información. Estos 
componentes completan tareas que implican escoger selectivamente 
información de información irrelevante. Estos componentes se pueden también 
utilizar para combinar selectivamente varios bloques de información recopilada. 

                                                 
10 PAPALIA, DIANE. Psicología del desarrollo. McGraw-Hill. México, 1992. 
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Los individuos dotados son eficientes al usar estos componentes porque 
pueden aprender nueva información a un ritmo más rápido  

Sternberg asocia la subteoría componencial con la capacidad analítica. Éste es 
uno de tres tipos de capacidad que Sternberg reconoce. La capacidad analítica 
permite separar problemas y ver soluciones no evidentes. 
Desafortunadamente, los individuos con sólo este tipo de capacidad no son tan 
aptos creando ideas nuevas por sí mismos. Esta forma de capacidad es el tipo 
que más a menudo se evalúa. Otras áreas se ocupan de la creatividad y de 
otras capacidades no evaluadas con frecuencia. Sternberg dio el ejemplo de un 
estudiante, "Alicia", que tenía excelentes resultados de examen y cursos en la 
escuela, y los profesores la veían como extremadamente despierta. Alicia más 
adelante resultó tener apuros en secundaria porque no era hábil en crear ideas 
por sí misma (Sternberg, 1997). 

La segunda etapa de la teoría de Sternberg es la subteoría experiencial. Esta 
etapa trata principalmente de cuan bien se realiza una tarea, con relación a lo 
familiar que sea. Sternberg divide el papel de la experiencia en dos partes: 
novedad y automatización. 

Una situación de novedad es aquella que nunca se ha experimentado antes. 
Personas que son aptas en el manejo de una situación de novedad pueden 
tomar la tarea y encontrar nuevas maneras de solucionarla que la mayoría de 
gente no percibiría 

Un proceso automatizado es el que se ha realizado múltiples veces y ahora 
puede hacerse con poco o nada de pensamiento adicional. Una vez que se 
automatice un proceso, puede ser ejecutado en paralelo con otro igual u otros 
procesos distintos. El problema con la novedad y la automatización es que el 
ser experto en un componente no asegura el ser experto en el otro. 

La subteoría experimental también se correlaciona con otro de los tipos de 
Sternberg de capacidad. La capacidad sintética se ve en la creatividad, la 
intuición, y el estudio de las artes. Personas con capacidad sintética a menudo 
no muestran un cociente intelectual muy alto porque no hay actualmente 
ninguna prueba que pueda medir suficientemente estas cualidades, pero la 
capacidad sintética es especialmente útil en crear nuevas ideas para crear y 
resolver nuevos problemas. Sternberg también asoció otro de sus estudiantes, 
"Barbara", a la capacidad sintética. Barbara no se desempeñaba tan bien como 
Alicia en las pruebas de acceso a la enseñanza secundaria, pero fue 
recomendada para la universidad de Yale basándose en sus habilidades 
creativas e intuitivas excepcionales. Barbara fue más tarde muy valida creando 
nuevas ideas para la investigación (Sternberg, 1997). 

La tercera subteoría de la inteligencia de Sternberg, llamada práctica o 
contextual, "se ocupa de la actividad mental implicada en conseguir ajuste al 
contexto”.Con los tres procesos de la adaptación, conformado y selección, los 
individuos producen un ajuste ideal entre sí mismos y su ambiente. Este tipo de 
inteligencia se conoce a menudo como "pícaros callejeros". 
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La adaptación ocurre cuando uno hace un cambio en sí mismo para ajustarse 
mejor a lo que le rodea (Sternberg, 1985). Por ejemplo, cuando el tiempo 
cambia y las temperaturas caen, la gente se adapta usando capas adicionales 
de ropa para estar abrigados. 
 
La conformación ocurre cuando uno cambia su ambiente para que encaje 
mejor con sus necesidades (Sternberg, 1985). Un profesor puede invocar una 
nueva regla, de levantar la mano para hablar, para asegurarse de que imparte 
la lección con las menos interrupciones posibles. 
 
El proceso de selección se emprende cuando se encuentra un ambiente 
alternativo totalmente nuevo para sustituir un ambiente anterior que era 
insatisfactorio para las metas del individuo (Sternberg, 1985). Por ejemplo, los 
inmigrantes dejan sus vidas en sus países de origen donde aguantaban 
dificultades económicas y sociales y vienen a América en búsqueda de una 
vida mejor y menos opresiva. 
 
La eficacia con la cual un individuo encaja en su ambiente y se enfrenta con 
situaciones cotidianas refleja el grado de inteligencia. El tercer tipo de 
capacidad de Sternberg, llamada capacidad práctica, implica el poder aplicar 
habilidades sintéticas y analíticas a las situaciones diarias. La gente 
prácticamente dotada es magnífica en su capacidad de tener éxito en cualquier 
situación (Sternberg, 1997). Un ejemplo de este tipo de capacidad es "Celia". 
Celia no tenía capacidades analíticas o sintéticas excepcionales, pero "era 
altamente acertada en imaginarse lo necesario para tener éxito en un ambiente 
académico. Sabía qué clase de investigación era valorada, cómo conseguir 
artículos en las revistas, cómo impresionar la gente en las entrevistas de 
trabajo, y cuestiones similares "(Sternberg, 1997, p.44). La inteligencia 
contextual de Celia le permitió usar habilidades para su provecho. 
 
Sternberg también reconoce que un individuo no está restringido a alcanzar 
excelencia en solo una de estas tres inteligencias. Mucha gente puede poseer 
una integración de las tres y tener altos niveles en las tres inteligencias. 
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1.3  LAS ETAPAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO. 
 
 
1.3.1  Teoría del psicoanálisis.  Nos centraremos en las aportaciones de Freud. 
Según este autor, cada persona hereda una serie de conflictos infantiles junto 
con formas de enfrentarnos a ellas. Si estas son buenas experiencias somos 
personas capaces de superar conflictos, determinadas situaciones. Si por el 
contrario, son experiencias traumáticas no sabremos afrontar determinadas 
situaciones, tendremos un yo débil.11 
 
Por otro lado, Freud introduce tres conceptos hipotéticos: 
 
Ello: es el inconsciente. Cuando nace el niño es el puro ello, el puro instinto. El 
ello seguía por el principio del placer. El principio del placer determina que el 
instinto sea saciado y al momento. 
 
Yo: es la parte racional y se va generando a partir de la interacción con la 
realidad. El yo por tanto tiene la misión de ir domesticando el ello. El yo se rige 
por el principio de la realidad, es decir, hay que satisfacer el ello pero de una 
manera apropiada y realista. (yo fuerte / yo débil) 
 
Superyo: El superyo busca la perfección y busca la autocrítica. Y asimila los 
valores morales de los padres. 
 
Teniendo esto en cuenta, el desarrollo humano se podía secuenciar en 
distintas etapas. Las etapas que determina hay son las siguientes: 
 
a) De los 0 a los 6 años: el niño pasa del ello al superyo 
 
Etapa Oral. La etapa de la lactancia. Todo el placer, todo el interés está 
centrado en la zona de la boca. El niño experimentará placer con todo lo 
relacionado a la boca. 
 
Etapa Anal. Iría desde la lactancia hasta los 3 años y todo el interés se centra 
en el control y autocontrol de los esfínteres. El niño empieza tener autonomía. 
 
Etapa fálica. Desde los 3-4 años a los 6. El centro del placer se establece en el 
falo. Los varones experimentan orgullo por tenerlo y las mujeres lo envidian. 
Aparece el superyo. 
 
b) De los 6 a los 12 años: Etapa de Latencia. Los impulsos sexuales se 
adormecen. 
 
c) Etapa Genital: Se corresponde con la adolescencia y por tanto con el 
despertar de la madurez sexual. Si lo pasamos sin dificultad seremos adultos 
sanos y si se tienen problemas seremos adultos reprimidos (ponemos en 
marcha los mecanismos de defensa). 

                                                 
11 PAPALIA, DIANE. Psicología del desarrollo. McGraw-Hill. México, 1992. 
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1.3.2  Teoría psicosocial. Aportó que la teoría psicosexual de Freud, las etapas, 
son pocas y limitadas. El desarrollo del ser humano se forma de etapas, pero 
se engrandece con el ambiente. Para él cada etapa del desarrollo implica una 
dificultad, lo que se denomina crisis de madurez, que cada sujeto, cada 
persona deberá resolver. Y añade el factor que explica que se superen o no se 
superen: la interacción entre las características propias de cada uno y el 
ambiente social en el que vive el sujeto.12 
 
Distingue las siguientes etapas: 
 
a) Etapa de la confianza versus desconfianza. (0 - 1 año) Es la primera 
dificultad que el niño tiene que abordar. El niño necesita confiar en que sus 
necesidades básicas van a ser cubiertas por los adultos responsables de estas 
tareas. Si el niño no aprende esta confianza desarrollará síntomas neuróticos. 
 
b) Etapa de autonomía versus vergüenza y duda. (1 - 3 años) El niño 
empieza a explorar el mundo que le rodea. Empieza por el control de 
esfínteres, comienza a hablar, llama la atención. El niño empieza a ser 
autosuficiente o bien aprende a sentir miedo y a dudar le su propias actitudes, 
capacidades. 
 
c) Etapa de iniciativa versus culpabilidad. (3- 6 años) El niño quiere 
emprender muchas actividades, superando incluso los límites que les pone los 
padres y por tanto se sentirá culpable. Del estudio de esta etapa se deriva que 
unos padres caóticos hacen más daño que unos padres autoritarios. 
 
d) Etapa de la actividad versus inferioridad. (7 - 11 años) Coincide con la 
etapa escolar, por lo que le da importancia a todo lo relacionado con la escuela. 
El niño debe aprender a sentirse competente en algunas cosas y no tanto en 
otras. También es importante el apoyo social que tiene. 
 
e) Etapa de la adolescencia. (12 años en adelante) Hay un reto 
importantísimo ¿quién soy yo?, identidad sexual, rol social,... Es la etapa en la 
que se conquista la identidad o se dará la confusión de roles. 
 
f) Etapa de la intimidad versus aislamiento. En estos años adultos vamos 
buscando amor, compañía. Resolvemos esta etapa encontrando ese amor, 
cariño o el aislamiento (por miedo al rechazo). 
 
g) Etapa de la creatividad versus estancamiento. Uno aprende a sentirse 
útil, activo (por los hijos, en lo profesional,..) o bien lo contrario siente que no 
aporta nada, se queda estancado. 
 
h) Etapa de la integridad versus desaparición. (Vejez plena) Nos 
planteamos si en la vida hemos conseguido lo que nos hemos planteado, si la 

                                                 
12 PAPALIA, DIANE. Psicología del desarrollo. McGraw-Hill. México, 1992. 
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vida a merecido la pena, e incluso se empieza a pensar si se ha vivido la vida o 
la vida ha pasado por ti, la muerte. 
  
1.3.3  Teorías cognitivas.  Las teorías cognitivas se centran en el estudio de la 
estructura y desarrollo de los procesos del pensamiento, especialmente cómo 
afecta esto a la comprensión de la persona sobre su entorno. De todas las 
teorías cognitivas nos vamos a centrar en primer lugar en la obra de Piaget.13 
 
Piaget suponía que los niños a cada edad tienen capacidad para resolver 
determinadas cuestiones y problemas. Comenzó estudiando los errores de los 
niños. Piaget se dio cuenta de que los niños con las misma edad cometían los 
mismos errores y él por lo tanto establece una secuencia evolutiva en el 
proceso cognitivo. 
 
Pero antes de pasar al estudio de las etapas, veamos algunos conceptos que 
utiliza. Para Piaget todos tenemos una profunda necesidad de equilibrio. El 
equilibrio es un estado de armonía mental. Esta armonía mental se logra 
cuando los esquemas concuerdan con las experiencias reales de las personas. 
Los esquemas son las formas de pensar e interactuar con las ideas y objetos 
del entorno. Puede ocurrir que los esquemas no encajen con las experiencias y 
entonces aparecen los desequilibrios, las crisis, la confusión. Si superamos la 
confusión lo que hacemos es que modificamos esquemas viejos por esquemas 
nuevos. 
 
El crecimiento cognitivo se lleva acabo mediante dos procesos: 
 
La organización. Consiste en organizar las ideas que voy asimilando para que 
tengan sentido. 
 
La adaptación. Consiste en adaptar las ideas para incluir nuevas formas de 
pensar. La adaptación se logra mediante dos mecanismos que funcionan al 
unísono y son: 
 

• La asimilación o incorporación de nuevas ideas al esquema actual. 
• La acomodación o proceso por el que la nueva información queda 

perfectamente integrada en la estructura cognitiva o intelectual. 
 
Establece los siguientes periodos en el desarrollo evolutivo: 
 
a) Primer periodo, 0 a 2 años: llamado periodo sensorio motor. En este 
periodo el niño utiliza sus sentidos y capacidades motoras para conocer los 
objetos y el mundo (ve que es lo que puede hacer con las cosas) Aprende a lo 
que se llama la permanencia del objeto. 
 
b) Segundo periodo, desde 2 a 6 años: llamado periodo preoperacional. 
Observamos que los niños son capaces de utilizar el pensamiento simbólico, 
que incluye la capacidad de hablar. Los humanos utilizamos signos para 

                                                 
13 PIAGET, Jean. Psicología de la inteligencia. Psique. Buenos Aires, 1966. 
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conocer el mundo y los niños ya los manejan en este periodo. Sin embargo, 
este pensamiento simbólico es todavía un pensamiento egocéntrico, el niño 
entiende el mundo desde su perspectiva. 
 
c) Tercer periodo, desde los 7 a los 11 años: periodo de las operaciones 
concretas. En este periodo el niño puede aplicar la lógica, aplica principios. El 
niño ya no conoce intuitivamente sino racionalmente. Sin embargo, no maneja 
todavía abstracciones. Su pensamiento está anclado en la acción concreta que 
realiza. Es el periodo escolar. 
 
d) Cuarto periodo, de los 12 años en adelante: periodo de las operaciones 
formales. Hablamos del adolescente y del adulto. Es la etapa del pensamiento 
abstracto, no solo piensa de la realidad, sino cómo puede hacer las cosas, ya 
puede hacer hipótesis. 
 
Otras teorías cognitivas muy actuales son las teorías del procesamiento de la 
información. Su objetivo es estudiar como funciona la mente humana y ellos 
establecen la analogía de mente-ordenador, el planteamiento de la mente de 
las personas como un ordenador. Las personas, por tanto, almacenamos 
información, clasificamos ésta, recuperamos datos con las instrucciones 
adecuadas.  
 
1.3.4  Teorías socio-culturales.  Según estas teorías, todos los niños van a 
adquirir las habilidades y los conocimientos propios de su medio cultural. Su 
crecimiento está mediatizado por la cultura en la que nace y vive. Además nos 
empapamos de creencias, valores. La teoría sociocultural lo que intenta 
explicar es que tanto nuestro conocimiento como nuestras habilidades se van a 
explicar en base al apoyo, a la orientación que facilite el contexto cultural.14 
 
Uno de los principales representantes de estas teorías es Vygotsky.  Según él, 
los niños al interactuar con las personas adultas de su entorno está 
aprendiendo constantemente y a la vez, este aprendizaje se hace de manera 
informal, implícita. Los adultos van a aportar a los niños habilidades prácticas, 
sociales y habilidades de tipo intelectual o cognitivo. Le  aportan  instrucciones 
y apoyo rigiéndose siempre por los valores de la cultura a la que pertenezcan. 
 
La interacción social es el contexto idóneo para adquirir los conocimientos 
propios de una cultura. El instrumento más importante es el lenguaje. El niño lo 
adquirirá mediante esa interacción social. El desarrollo del sujeto va, pues, 
ligado al desarrollo de la sociedad. Vemos, pues que remarca el factor social. 
 
Si este factor es tan importante supone que la educación es fundamental en el 
desarrollo. Es más, para Vygostky desarrollo y educación son dos procesos 
interrelacionados, no pueden ser independientes. La educación puede ser un 
motor de desarrollo. Pero la persona que aprende es activa en este proceso, 
tiene su propia actividad y organización y además autorregula el proceso. 
 

                                                 
14 VYGOTSKY, Lev S. Pensamiento y Lenguaje. Editoria Lautaro. Argentina, 1964. 
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Algunos de los conceptos que utiliza: 
 
a) Líneas de desarrollo: 
 
Línea natural, caracterizada por los principios de tipo de biológico o 
madurativos, funciones psicológicas inferiores o elementales (sensaciones) 
 
Línea cultural, caracterizada por dos principios: 
 

• Mediación instrumental: las personas interactuamos a través de una 
serie de instrumentos o herramientas culturales (lenguaje, ordenadores, 
libros...) 

 
• Descontextualización: supone generalizar nuestros conocimientos a 

otros contextos. Está asociada a las funciones psicológicas superiores. 
 
Estas dos líneas son complementarias y  necesarias para explicar nuestro 
desarrollo, ya que es un proceso unitario y global. 
 
b) Zonas de desarrollo. Se refiere a las distintas esferas que enmarcan las 
capacidades a adquirir por el niño. Distingue varias:  
 

• Zona de desarrollo próximo: Está compuesta por las dos zonas 
siguientes. 

 
• Zona de desarrollo real: Hace referencia a la que la persona puede 

hacer por sí misma. 
 

• Zona de desarrollo potencial: Lo que la persona puede hacer con 
ayuda de otra persona. Todo lo que es desarrollo potencial puede ser 
desarrollo real. En esta zona se produce la interiorización. 

 
c) Interiorización o proceso por el que se pasa del ámbito ínter psicológico 
(entre personas) al ámbito intrapsicológico (individual). Para comprender mejor 
este concepto podemos poner un ejemplo referido a la realización de cualquier 
actividad. En este caso la interiorización se produce siguiendo estos pasos: 
 
1º La persona que aprende y la que enseña comparten el inicio de una tarea. 
La que enseña domina  esa tarea y dirige totalmente a la que aprende. La que 
aprende no conoce la tarea.  
 
2º La persona que aprende empieza a participar en la actividad, pero aunque 
participe no tiene una comprensión total de la actividad. 
 
3º La persona que aprende ya no tiene una dirección total de la que enseña. 
 
4º La persona que aprende realiza por sí sola la tarea. 
 
d) Respecto al lenguaje, entiende que existen dos tipos de habla: 
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Habla social: Es la que se produce en la comunicación entre las personas. 
Esta comunicación es necesaria para transmitir los conocimientos y poder 
ajustar los objetivos y los contenidos. Aparece en los primeros momentos. 
 
Habla privada: Es la que se produce en el “interior” del individuo. En otras 
palabras: es el vehículo del pensamiento. 
 
Las etapas del desarrollo (estadios) que considera este autor: 
 
a) Impulsividad motriz (0-2 meses): el niño responde de manera refleja a los 
estímulos interoceptivos y exteroceptivos. Es una etapa en la que pasa de 
momentos de quietud a momentos de nerviosismo según tenga las 
necesidades satisfechas o no. Predomina la función de construcción del objeto. 
 
b) Emocional (2-12 meses): Es una etapa en la que la figura de la madre se 
convierte en un agente que aporta estados de bienestar. Construcción del 
sujeto. 
 
c) Sensorio motor (12-36 meses): El niño va a manipular y experimentar con 
los objetos que se encuentra. Va a ser una etapa donde el espacio que rodea 
al niño se transforma totalmente (ya camina) En esta etapa comienza la 
actividad simbólica, empieza a hablar. Construcción del objeto. 
 
d) Personalismo (3-6 años): Se va a formar una imagen de sí mismo. 
Caracterizada por el negativismo, el niño se opone a los adultos. El niño nos va 
a mostrar sus habilidades imitándonos y representando diferentes papeles 
sociales. Construcción del sujeto. 
 
e) Categorial (6-11 años): El pensamiento del niño es más organizado, va 
integrando la información que le llega del exterior. Va a tener un conocimiento 
de la realidad más significativo y con mayor sentido. Construcción del objeto. 
 
f) Pubertad y adolescencia: El niño va a construir su propio yo independiente, 
va a surgir una nueva fase de oposición, sobre todo con los padres. 
Construcción del sujeto. 
  
1.3.5  Desarrollo psicomotor.  La psicomotricidad tiene que ver con las 
implicaciones psicológicas del movimiento y de la actividad corporal en la 
relación entre el organismo y el medio en que se desenvuelve. En la 
psicomotricidad hay unos componentes madurativos, relacionados con el 
calendario madurativo cerebral, y unos componentes relacionales: a través de 
su movimiento y sus acciones el niño entra en contacto con personas y objetos 
con los que se relaciona de manera constructiva.15 
 
El desarrollo psicomotor parte de los movimientos incontrolados, no 
coordinados, que proceden a modo de sacudidas y que afectan tanto a los 
brazos como a las piernas del niño recién nacido y al total control de los 

                                                 
15 PAPALIA, DIANE. Psicología del desarrollo. McGraw-Hill. México, 1992. 
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movimientos son voluntarios. La meta implica un componente externo o práxico 
(la acción), pero también un componente interno o simbólico (la representación 
del cuerpo y sus posibilidades de acción).  
 
El paso de las limitaciones de las primeras semanas a los logros que se dan ya 
en el segundo semestre del segundo año y los posteriores, se realiza 
ajustándose a dos grandes leyes fundamentales: 
 
a) Ley céfalo-caudal del desarrollo, según la cual se controlan antes las 
partes del cuerpo que están más próximas a la cabeza, extendiéndose luego el 
control hacia abajo. 
 
b) Ley próximo-distal se refiere al hecho de que se controlan antes las partes 
que están más cerca del eje corporal (línea imaginaria que divide al cuerpo de 
arriba abajo en dos mitades simétricas) que aquellas otras que están más 
alejadas de dicho eje. El control de las partes más alejadas del eje corporal 
(muñeca y dedos) no se consigue en la primera infancia, sino que se alcanza 
en los años preescolares (control de la muñeca y, en menor medida, de los 
dedos) y en los inmediatamente posteriores (control ya muy fino de los 
movimientos de los dedos).  
 
Debemos tener en cuenta dos conceptos que implican desarrollos 
complementarios: 
 
“Motricidad Gruesa”, relacionado con la coordinación de grandes grupos 
musculares implicados en los mecanismos de la locomoción, el equilibrio, y el 
control postural global. Grandes hitos de desarrollo son: control postural de la 
cabeza, coordinación ojo-mano, posición sentada, locomoción antes de andar 
(gateo), mantenerse de pie y caminar. 
 
“Motricidad Fina”,  relacionado con el control de movimientos finos como el 
de los dedos. La ley próximo-distal explica por qué el dominio de la psico 
motricidad fina es posterior al dominio de la motricidad gruesa. 
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1.4  NIÑOS EXCEPCIONALES. 
 
 
La población con capacidades excepcionales es aquella que, teniendo una 
capacidad intelectual por encima del 85% de la población de su edad, cuenta 
además con altos niveles de creatividad, interés por el conocimiento y 
autonomía. La población excepcional reúne así cuatro características 
especiales frente a una población de edad cronológica similar:  
 

a. Su capacidad intelectual es superior. Debido a ello, su capacidad para 
comprender, interpretar y relacionar procesos simbólicos y reales es 
más alta; su vocabulario es más fluido, sus construcciones gramaticales 
son más ricas y adecuadas, y su procesamiento intelectual es entre tres 
y cinco años superior al de sus compañeros de edad. 

 
b. Su nivel de creatividad esta por encima de la población de su misma 

edad. En consecuencia, tiene un pensamiento más fluido, más flexibles, 
más original y más elaborado, y presenta una capacidad mayor para 
asumir riesgos y para trabajar en terrenos intelectuales ambivalentes.  

 
c. Presenta grados muy superiores de interés por el conocimiento, 

valoración, pasión y deseo por conocer y comprender las realidades 
simbólicas y materiales. Están dotados de altas motivaciones intrínsecas 
que generan preguntas y necesidad de conocer.  

 
d. Manifiestan niveles más altos de desarrollo de su autonomía. Esto 

quiere decir que esta en capacidad de asumir responsabilidades a 
menor edad y que piensan, actúan y expresan de manera más 
independiente que niños de edades cronológicas similares.  

 
Por consiguiente, hablamos de individuos de capacidades excepcionales 
cuando se presentan de manera conjunta las cuatro características antes 
descritas. Como puede verse, la capacidad intelectual muy superior es 
condición necesaria pero no suficiente para hablar de excepcionalidad y, en 
consecuencia, su sola presencia no basta para hablar de individuos 
excepcionales.  
 
Los medios de comunicación y el público en general utilizan de manera 
indistinta los términos de superdotado, excepcional, creativo, talento y genio, 
siendo en realidad términos que se refieren a conceptos diferentes,  que 
pueden y deben ser diferenciados. 
 
Genio es aquel individuo que moldea la cultura humana; en consecuencia, 
después de ellos no se puede volver a pensara, a sentir y a actuar de las 
misma manera. Los genios configuran la vida del hombre. Sus obras e ideas 
trascienden las limitaciones del tiempo, el espacio y las circunstancias. 
Individuos como Bach, Newton, Einsten, Da Vinci o Gandhi, entre otros, 
cambiaron de manera significativa nuestra manera de pensar, sentir y actuar: 
por eso deben considerarse como configuraciones de la historia humana.
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En este sentido, es totalmente desproporcionado usara el calificativo de genio 
para referirse a un  niño, ya que en ningún caso puede este disponer de las 
habilidades, los conocimientos o las condiciones para transformar y configurar 
la historia humana. El calificativo de precoz es el que mejor describe la 
aparición de talentos o capacidades excepcionales desde edades temprana.  
 
La población de superdotados es miles veces mayor que la de genios, ya que 
aquella se define solo por poseer una capacidad intelectual muy superior al 
promedio de individuos de su misma edad, independientemente de otras 
características. Además de tener una carga afectiva equivocada ó ya  que 
acentúa emocionalmente la diferencia, el termino superdotado es poco preciso 
conceptualmente, no tiene ninguna relación con los aportes realizados y es 
poco adecuado en la actualidad, ya que representa una visión monolítica, 
estática y permanente de la inteligencia, que no es aceptada por sicólogos y 
pedagogos contemporáneos.   
 
Por su parte, el excepcional, además de partir de una capacidad intelectual 
superior, dispone un conjunto de factores cognitivos y no cognitivos que 
complementan dicha capacidad.  Entonces, puede afirmarse que, a diferencia 
de la sobredotación, las excepcionalidad esta compuesta, pues exige 
acompañar la capacidad intelectual de un conjunto de factores tan importantes 
como las inteligencia mismas. Entre ellos se pueden destacar, por su 
relevancia, la creatividad, el interés por el conocimiento y la autonomía. Así, se 
hablara de excepcionalidad cuando se presenten simultáneamente 
inteligencias altas, intereses cognitivos, creatividad y autonomía.  
 
Los creativos poseen un alto grado de originalidad, entendida como novedad y 
ausencia de imitación, flexibilidad, o sea facilidad para acomodarse a diversas 
circunstancias, fluencia, que es la capacidad para generar ideas y elaboración, 
un no contentarse simplemente con generar la idea, sino tratar de llevarla a la 
práctica. Los creativos son generalmente inconformes y esa inconformidad es 
el motor que impulsa su pensamiento divergente, no se contentan con hallar 
"la" respuesta a un problema (de cualquier índole), exploran para hallar nuevas 
soluciones (o más respuestas) e incluso plantean nuevas preguntas que 
requieren sus respectivas soluciones (más trabajo para los creativos).  
 
Un creador es aquel creativo que ha socializado su obra y ha encontrado 
aceptación para ella, esto no necesariamente ocurre de inmediato, ni es 
permanente, muchos creadores han encontrado sólo un reconocimiento 
póstumo a su obra, otros en cambio han sido olvidados después de haber sido 
muy populares en su tiempo.  
 
El  talentoso podría definirse como la persona que por naturaleza tiene un 
desempeño excepcional en un área específica, pudiendo ser normal o aún 
deficiente en las demás áreas (el caso de autistas muy buenos en música, 
pintura, cálculo de fechas, etc.), se diferencia de los excepcionales en que el 
ámbito de desempeño de estos últimos es más amplio.  
 
También existen los pseudo talentos, personas que intentan destacarse en un 
área determinada, supliendo la falta de una natural aptitud con una excesiva 
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motivación y arduo trabajo, generalmente para complacer a sus padres o 
allegados que han puesto altas expectativas en ellos.  
 
No llega a sobresalir por lo cual es propenso a sufrir desajustes emocionales y 
a menudo da la idea de una cuerda de guitarra rota por la excesiva tensión que 
se le aplica. 
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1.5  LAS ETAPAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO EN NIÑOS Y NIÑAS 
EXCEPCIONALES.  
 
 
1.5.1  Infancia.  El bebé excepcional no es como los demás niños de su edad. 
Muestra gran precocidad en el aprendizaje y en la interacción con el entorno.  

Son muy sensibles y responden antes que un bebé normal a los estímulos 
tanto visuales como auditivos. Sin embargo si los estímulos ópticos son 
repetitivos no les prestan demasiada atención debido a que poseen una 
extraordinaria memoria fotográfica. 

Su desarrollo comunicativo es prematuro. Comienzan a hablar antes que un 
niño normal y su vocabulario será más extenso, pero aún así el lenguaje 
expresivo será igual al de los demás niños de su edad. Lo que sí se aprecia es 
un mayor uso de formas interrogativas, fruto de su gran curiosidad.  

Durante esta etapa el niño suele mostrar una amplia capacidad para realizar 
gran cantidad de trabajo al que dedicará mucho tiempo y esfuerzo. También 
mostrará mayor competitividad con todos sus iguales en el campo del talento 
con un gran afán de ser el mejor y habilidad para aprender con rapidez nuevas 
técnicas relacionadas con su talento. Ya en los bebes superdotados puede 
apreciarse esta perseverancia y una alta gratificación personal cuando logran 
realizarla correctamente.  

La familia es muy importante para que el bebé desarrolle su capacidad 
intelectual, pues una buena respuesta familiar facilitará una correcta evolución. 
Por otro lado, está demostrado que el orden de nacimiento influye en el 
superdotado. El primogénito suele recibir una estimulación directa por parte de 
la madre, y las reacciones de ésta también son mayores si se compara con los 
hijos posteriores.  

1.5.2  Adolescencia.  Este periodo no es fácil para la vida de una persona, y se 
complica aún más cuando hablamos de los superdotados porque es una etapa 
de grandes transformaciones. 

Las capacidades cognitivas cambian y los jóvenes reflexionan sobre sus 
propios pensamientos, tienen opiniones sobre conceptos relacionados con los 
valores sociales y morales cada vez más concretos y afianzados. 

También en este periodo el papel de los padres es crucial, ya que la falta de 
interés de los progenitores por el trabajo de sus hijos puede generar que el 
rendimiento de los superdotados baje, así como la falta de seguridad en ellos 
mismos. Existe un porcentaje muy importante que si no recibe el apoyo 
necesario opta por abandonar los estudios, a pesar de su alto coeficiente 
intelectual.  

Deben de tener libertad para tomar decisiones y cierta independencia, aunque 
sin descuidar el apoyo familiar.  
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Este tipo de jóvenes, aunque no suelen tener problemas con sus compañeros, 
prefieren compartir su tiempo extraescolar con personas mayores, con 
desarrollo intelectual parecido al suyo y sus amigos suelen ser más escasos 
que los de cualquier adolescente de su edad.  

En recientes investigaciones se ha demostrado que hay una estrecha relación 
entre inteligencia, confianza en sí mismo, autoimagen positiva y 
autoaceptación. 

1.5.3  Adultez.  El excepcional que ha conseguido un nivel de formación 
apropiada suele conseguir un buen puesto de trabajo, normalmente de 
especialista, con una remuneración acorde con su nivel de responsabilidad y 
en el que trabajará con comodidad. 

Es corriente que trabaje aislado pero que sea valorado por sus compañeros por 
su alta capacidad para resolver problemas o realizar un trabajo de alta calidad. 

Si durante la adolescencia abandona los estudios y no consigue el nivel de 
formación adecuado es probable que desarrolle un tipo de trabajo que no exija 
especialización, en el que se encontrará con grandes problemas de aceptación 
de sí mismo, y a menudo también puede tener dificultades para aceptar normas 
de sus superiores.  

El alto coeficiente intelectual no es garantía de éxito en la vida y tampoco exige 
que el superdotado tenga que optar por una profesión determinada y ser físico, 
matemático o ingeniero aeroespacial. Hay profesionales con una capacidad 
intelectual excepcional en todos ámbitos laborales. El excepcional debe 
desarrollar su inteligencia acorde con sus circunstancias personales y 
profesionales con el fin de conseguir su bienestar. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1  COMPARACION ENTRE LOS MODELOS APLICADOS EN EL 
PREESCOLAR Y PEDAGOGIA CONCEPTUAL. 
 
 
Cuadro Comparativo. 
 

MODELO TRADICIONAL EN LA 
ENSEÑANZA PREESCOLAR 

PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

Propósito: 
 
Enseñar conocimientos y normas.  

Propósito: 
 
Promover el pensamiento, las 
habilidades y los valores en sus 
educandos, diferenciando a sus 
alumnos según el tipo de pensamiento 
por el cual atraviesan (y su edad 
mental), y actuando de manera 
consecuente con esto, garantizando 
además que aprehendan los conceptos 
básicos de las ciencias y las relaciones 
entre ellos. Formar personalidades 
capaces de crear conocimiento de tipo 
científico o interpretarlo en el papel de 
investigadores. 

Rol del Maestro: 
 

• Transmisor. 
• Dicta la lección. 
• Autoritario. 
• Exigente. 
• Poseedor del conocimiento. 

Rol del Maestro: 
 

• Directivo 
• Autoritativo  
• Experto didáctico 
• Modelo de ser humano 
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Rol del Estudiantes:  
 

• Receptor 
• Pasivo 
• Imitar  
• Copiar  
 

Rol del Estudiantes: 
 

• Creadores del conocimiento. 
• Emprendedores 
• Con convicciones políticas y 

religiosas.  

Recursos didácticos-
metodológicos:  
 

• Castigo 
• Autoridad 
• Juego 
 

Recursos didácticos-metodológicos: 
 

• Instrumentos de conocimiento. 
• Operaciones intelectuales. 
• Mentefactos. 
• Teoría de las seis lecturas. 

 
 

 
 

MODELO ESCUELA ACTIVA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

Propósito: 
 
El fin de la escuela no puede estar 
limitado  al aprendizaje: la escuela 
debe preparar para la vida. 
Proporcionar un medio conveniente 
para experimentar, obrar y asimilar 
con espontaneidad, trabajar y crecer 
en la razón.  

Propósito: 
 
Promover el pensamiento, las 
habilidades y los valores en sus 
educandos, diferenciando a sus 
alumnos según el tipo de pensamiento 
por el cual atraviesan (y su edad 
mental), y actuando de manera 
consecuente con esto, garantizando 
además que aprehendan los conceptos 
básicos de las ciencias y las relaciones 
entre ellos. Formar personalidades 
capaces de crear conocimiento de tipo 
científico o interpretarlo en el papel de 
investigadores. 

Rol del Maestro: 
 

• Orientador 
• Facilitar en los niños 

experiencia. 
• Promotor de desarrollo. 
• Conocedor del desarrollo de 

niño. 
 

Rol del Maestro: 
 

• Directivo 
• Autoritativo  
• Experto didáctico 
• Modelo de ser humano 
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Rol del Estudiantes:  
 

• Centro del proceso educativo. 
• Activo. 
• Ser con derechos.  

 

Rol del Estudiantes: 
 

• Creadores del conocimiento. 
• Emprendedores 
• Con convicciones políticas y 

religiosas.  

Recursos didácticos-
metodológicos:  
 

• Experiencia 
• Manipulación 
• Sentidos 
• Talleres 
• Espacios lúdicos. 

Recursos didácticos-metodológicos: 
 

• Instrumentos de conocimiento. 
• Operaciones intelectuales. 
• Mentefactos. 
• Teoría de las seis lecturas. 

 
 

 
 

MODELO CONSTRUCTIVISTA  PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

Propósito: 
 
Dotar al estudiante de saberes y de 
saber hacer, preparándolo para la 
vida. Propiciar el desarrollo integral 
del estudiante fundamentalmente  su 
capacidad de pensar.  
 

Propósito: 
 
Promover el pensamiento, las 
habilidades y los valores en sus 
educandos, diferenciando a sus 
alumnos según el tipo de pensamiento 
por el cual atraviesan (y su edad 
mental), y actuando de manera 
consecuente con esto, garantizando 
además que aprehendan los conceptos 
básicos de las ciencias y las relaciones 
entre ellos. Formar personalidades 
capaces de crear conocimiento de tipo 
científico o interpretarlo en el papel de 
investigadores. 

Rol del Maestro: 
 

• Propiciar los instrumentos 
para que él alumno construya 
su propio conocimiento.  

 

Rol del Maestro: 
 

• Directivo 
• Autoritativo  
• Experto didáctico 
• Modelo de ser humano 
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Rol del Estudiantes:  
 

• Desarrollar su actividad 
cognitiva.  

• Interactuar con el mundo. 
• Construir su conocimiento. 

Rol del Estudiantes: 
 

• Creadores del conocimiento. 
• Emprendedores 
• Con convicciones políticas y 

religiosas.  

Recursos didácticos-
metodológicos:  
 

• Material didáctico. 
• Narración. 
• Texto. 
• Procesos y actividades.  

Recursos didácticos-metodológicos: 
 

• Instrumentos de conocimiento. 
• Operaciones intelectuales. 
• Mentefactos. 
• Teoría de las seis lecturas. 

 
 

 
MODELO APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

Propósito: 
 
Relacionar los aprendizajes nuevos a 
partir de las ideas previas del 
alumnado.  

Propósito: 
 
Promover el pensamiento, las 
habilidades y los valores en sus 
educandos, diferenciando a sus 
alumnos según el tipo de pensamiento 
por el cual atraviesan (y su edad 
mental), y actuando de manera 
consecuente con esto, garantizando 
además que aprehendan los conceptos 
básicos de las ciencias y las relaciones 
entre ellos. Formar personalidades 
capaces de crear conocimiento de tipo 
científico o interpretarlo en el papel de 
investigadores. 

Rol del Maestro: 
 

• Orientador y consultor. 
• Soporte 
 

Rol del Maestro: 
 

• Directivo 
• Autoritativo  
• Experto didáctico 
• Modelo de ser humano 
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Rol del Estudiantes:  
 

• Actitud positiva frente al 
aprendizaje. 

• Disposición para modificar su 
estructura cognitiva. 

 
 

Rol del Estudiantes: 
 

• Creadores del conocimiento. 
• Emprendedores 
• Con convicciones políticas y 

religiosas.  

Recursos didácticos-
metodológicos:  
 

• Mapas mentales. 
• Conceptos previos.  

Recursos didácticos-metodológicos: 
 

• Instrumentos de conocimiento. 
• Operaciones intelectuales. 
• Mentefactos. 
• Teoría de las seis lecturas. 
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2.2  ESTRUCTURA DE LA PEDAGOGIA CONCEPTUAL. 
 
 
Pedagogía Conceptual es una teoría educativa original, formulada y 
desarrollada por Miguel de Zubiría Samper, que cuenta hoy con 87 
investigaciones empíricas de respaldo. La estructura básica de Pedagogía 
Conceptual comprende 24 proposiciones. Dos postulados: uno psicológico, otro 
pedagógico. Doce macro proposiciones, siete proposiciones y una definición.16 
 
En su estructura formal íntima pedagogía conceptual configura una teoría 
soportada por dos postulados, el primero psicológico, el segundo pedagógico. 
Postulados que responden a dos preguntas centrales:  
 
1) ¿Qué es lo humano del hombre?  
 
2) ¿Cómo humanizar a los futuros hombres y mujeres, a la actual generación?  
 
¿Qué es lo humano del hombre? Se responde con la subteoría del triángulo 
humano: Los tres sistemas: el Sistema Cognitivo, el Sistema Afectivo y el 
Sistema Expresivo arman el rompecabezas de la subjetividad humana. Los 
seres humanos son sus conocimientos (ideología), sus afectos (axiología), y 
sus códigos (lenguaje).  
 
¿Cómo humanizar, pedagógicamente, a los futuros hombres y mujeres?  
Se responde mediante la subteoría del hexágono, según la cual todo acto 
educativo requiere definir seis componentes, en un orden secuencial estricto: 1) 
Los propósitos, 2) Las enseñanzas, 3) La evaluación, 4) La secuencia, 5) Las 
didácticas y 6) Los recursos complementarios. 
 
Del triángulo humano: al ser humano lo componen tres sistemas: sistema 
cognitivo, sistema afectivo y sistema expresivo 
 
¿Qué es lo humano del hombre?  
 
El Sistema Cognitivo, el Sistema Afectivo y el Sistema Expresivo. Dicho de otra 
manera, el núcleo de la subjetividad humana lo constituyen tres sistemas: Es el 
momento de desarrollar el componente psicológico de Pedagogía Conceptual.  
No es peculiar en pedagogía conceptual adoptar una postura psicológica de 
base. En tanto que orientadores del crecimiento de seres humanos, los 
modelos pedagógicos tienen que fundamentarse sobre la naturaleza de los 
seres humanos que educan. Igual que los escultores deben conocer 
íntimamente la composición, dureza, maleabilidad, fragmentabilidad y cocción 
de los materiales que emplean en sus Esculturas. Igual que los programadores 
de sistemas deben conocer íntimamente la composición, circuitos y 
procesadores del computador.  
 

                                                 
16 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
 



 53

El Postulado del triángulo humano afirma que de lo humano del hombre 
participan tres grandes sistemas: el sistema cognitivo, el sistema valorativo y el 
sistema expresivo. O de una manera sencilla y metafórica: que la esencia de lo 
humano del hombre son sus conocimientos, afectos y comportamientos. 
 
La expresión "lo humano del hombre" sí distingue a Pedagogía Conceptual.  
Indica que el hombre posee otras naturalezas adicionales a la humana. Por 
resultar de una prolongadísima evolución deviene el hombre a la par reptil y 
primate-mamífero. Durante el proceso evolutivo que conduce a los hombres 
Cromagnon tales dos naturalezas no desaparecieron, se encuentran vivas y 
activas en el fondo del cerebro, de nuestro cerebro. Localizadas en el cerebro 
límbico - reptil, y en el cerebro mamífero - primate. 
 
Esta perspectiva filogenética la derivo del pensamiento y las enseñanzas de mi 
maestro Alberto Merani. Postulaba el maestro Merani que mientras sigamos 
pensado al hombre como un ángel, producto maleable cultural, sin 
antecedentes ni pasado evolutivo, recogeremos una escultura del hombre por 
completo distorsionada. Es indiscutible que descendemos de una larguísima 
cadena evolucionista que conduce desde los reptiles a los mamíferos y de ellos 
a su más reciente rama: los primates. Siendo así, la neuropsicología pasa a 
primer plano. 
 
Procediendo el hombre de una triple evolución (reptil-primate-humano) es 
necesario indagar las profundidades de su cerebro. Cerebro que opera a la 
manera de un registro fósil viviente. En dichas profundidades se encuentra 
buena parte de la fundamentación que requiere la psicología.  
 
Tenemos la suerte que dicha tarea, en sus líneas principales, la llevó a feliz 
término el neuropsicólogo soviético Alexander Luria, discípulo de Lev Vygotsky. 
En su prolífica obra, el investigador Alexander Luria da cuenta de los 
principales mecanismos neuropsicológicos corticales inherentes a las 
actividades humanas: los procesos psíquicos superiores.  
 
En consecuencia, tres sistemas constituyen lo humano del hombre.17 
 
Al sistema cognitivo lo arman instrumentos de conocimiento, las operaciones 
intelectuales y sus productos, los conocimientos. 
 
Los Instrumentos de Conocimiento son inicialmente agrupaciones mentales 
que nuestros antepasados fabricaron para agrupar las cosas dispares y 
disímiles que pueblan el mundo, [caballos], [árboles], [agua], [golpear], etc. y a 
las cuales le asignaron un sonido específico y único: "palabras".  
 
Gracias a esos primeros y originales instrumentos de conocimiento aflora la 
primera forma humana característica de inteligencia, la inteligencia re-
presentativa o simbólica o codificativa (lingüística).  
 
                                                 
17 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
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A la par con los instrumentos en vías de invención surgieron en el pasado muy 
remoto las maneras de emplearlos que hoy denominamos operaciones 
intelectuales. Pedagogía conceptual ha descubierto dos grupos de dichas 
primeras operaciones intelectuales básicas: las operaciones psicoobjetuales y 
las operaciones psicolingüísticas. Las primeras intercambian objetos e 
imágenes mentales; las lingüísticas intercambian imágenes mentales y 
palabras.  
 
Cuando un instrumento de conocimiento se aplica bien a un objeto real o a una 
oración del lenguaje produce un conocimiento. 
 
El sistema cognitivo, pues, vincula a los seres humanos con sus realidades, a 
la par que con sus congéneres. Con la realidad mediante las operaciones 
psicoobjetuales, con los demás seres humanos mediante el lenguaje.  
 
AL sistema afectivo lo arman instrumentos afectivos o "afectos" sentimientos, 
actitudes, valores, etc., las operaciones afectivas y sus productos, las 
valoraciones.  
 
Siguiendo el pensamiento del maestro Jean Piaget, debo decir que la cognición 
pone los medios; mientras que la afectividad coloca los fines. Son dos caras de 
una moneda, se requieren y se necesitan. En tanto fines, la afectividad decide 
en qué invierte cada persona su existencia. Define sus necesidades, sus 
anhelos, sus ilusiones, sus motivaciones, etc.,...  
 
Adicional al conocimiento —frío y objetivo— los instrumentos afectivos o 
"afectos" hacen corresponder las situaciones y los hechos con la propia 
personalidad de cada quien.  
 
Refieren las situaciones y los hechos a las necesidades, anhelos, ilusiones y 
motivaciones de cada persona singular.  
 
Un individuo sin instrumentos afectivos o "afectos" podría ser muy inteligente 
en el sentido frío de la palabra, tener un elevado coeficiente intelectual, según 
ocurre con el 25% de los niños y jóvenes afectados por autismo, sin embargo 
ser incapaces de valorar, apreciar, apasionarse, comprometerse.  
 
Similar a lo ocurrido con los instrumentos de conocimiento, los instrumentos 
afectivos o afectos (sentimientos, actitudes, valores...), al ser aplicados a las 
realidades humanas, producen como resultado las valoraciones.  
 
Los instrumentos valorativos [injusticia], [interés], [imprudencia], [excelencia] se 
aplican no únicamente a los casos singulares y particulares previos, sino a 
cualquier caso y circunstancia. He allí su carácter de instrumentos.  
 
AL sistema expresivo lo arman los instrumentos expresivos, sus operaciones y 
los textos orales y escritos.  
 
Mediante sus diversas operaciones intelectuales el sistema cognitivo aplica a 
la(s) realidad(es) instrumentos de conocimiento para producir conocimientos.  
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Los instrumentos de conocimiento asumen cinco formas ascendentes de 
complejidad creciente: a) nociones, b) proposiciones, c) conceptos, d) 
precategorías y e) categorías.  
 
«La escuela, primero que nada, deberá desplazar su atención del conocimiento 
en tanto producto, al conocimiento en tanto proceso». Castro Silva, E (1994)  
 
En pedagogía conceptual se establecen cinco tipos de instrumentos de 
conocimiento evolutivamente diferenciables. De menor complejidad a mayor:18  
 
• Nociones  
• Proposiciones 
• Conceptos 
• Precategorías 
• Categorías  
 
Las nociones son las formas intelectuales que suceden a los esquemas 
sensorios motrices. Su aprehendizaje es iniciado de manera masiva y 
acelerada a partir del primer año y medio de vida del bebé y perduran como 
único instrumento de conocimiento del niño hasta los seis años.  
 
Las proposiciones suceden a las nociones. a cambio de predicar acerca de 
hechos y circunstancias concretas y específicas, según ocurre con las 
nociones, producen o aprehenden conocimientos relativos a clases. un ejemplo 
prototipo es la proposición propuesta por Aristóteles en su tratado de lógica: 
[todos los hombres son mortales]. Compuesta precisamente por el 
entrecruzamiento de tres nociones principales: [hombres], [ser] y [mortal].  
 
Los conceptos son estructuraciones estrictas de proposiciones esenciales 
referidas a una noción. Proposiciones que caracterizan el género, las 
propiedades esenciales, las exclusiones próximas y los subtipos de cada 
noción.  
 
Las precategorías constituyen estructuras muy complejas y sofisticadas que 
encadenan proposiciones alrededor de una tesis. La argumentan, definen 
términos y extraen derivaciones de la tesis.  
 
Por último, las categorías. Tienen que ver con las formas menos elementales y 
más elevadas de pensar y razonar a las cuales accederían los pensadores e 
investigadores en áreas especiales del conocimiento, al estar en capacidad de 
integrar conceptos.  
 
Las operaciones cognitivas están asociadas con instrumentos de conocimiento. 
19 
 

                                                 
18 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
 
19 Ibid 
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Cada uno de los instrumentos de conocimiento se vincula con ciertas 
operaciones cognitiva Este punto es fundamental. Es la vinculación de los 
instrumentos de conocimiento con sus propias operaciones cognitivas lo que 
les otorga el rango de herramientas, útiles, o artefactos mentales. Careciendo 
de tales operaciones un instrumento deja de serlo para convertirse en un 
conocimiento. 
 

a) Nocionales: <deducir 1ª>, <inducir 1ª >, <codificar 1ª >, <decodificar 1ª > 
b) Proposicionales: <deducir 2ª>, <inducir 2ª >, <codificar 2ª >, <decodificar 

2ª >.  
 
Pensamiento, realidad y lenguaje se encuentran vinculados mediante las 
operaciones cognitivas nocionales y proposicionales. 
 
Las operaciones cognitivas inherentes a los instrumentos nocionales -las 
nociones- y proposicionales -las proposiciones- vinculan el pensamiento con la 
realidad material (realidad) y con las realidades sígnicas (lenguaje). 
 
Las operaciones cognitivas intrínsecas con los restantes instrumentos de 
conocimiento evolutivamente superiores (conceptuales, formales, 
precategoriales, categoriales) versan sobre "ordenamientos" y enramados de 
proposiciones. En tal sentido puede ser conveniente caracterizarlas como 
operaciones metacognitivas. 
  
C) Conceptuales:<supraordinar>, <isoordinar>, <infraordinar>, <excluir>  
d) Formales: <inducir>, <deducir>, <transducir> 
e) Precategoriales: <sintetizar>, <argumentar>, <definir>, <derivar> 
f) Categoriales: <hipotetizar>, <verificar>  
 
Principales son dos macro operaciones: a) escuchar y b) leer. y dos macro 
operaciones expresivas: c) exponer y d) escribir. 
 
Adicional a las veinte operaciones asociadas con instrumentos de conocimiento 
específicos, estudiadas hace un instante, el Sistema Cognitivo dispone de dos 
macrooperaciones de propósito general. Son: a) <escuchar>, b) <leer>.  
 
Tanto <escuchar> como <leer> representan macro operaciones "receptivas", o 
"extractoras" de conocimiento, mediante las cuales los seres humanos 
obtenemos la mayor parte de nuestro arsenal cognitivo. Los niños mediante 
<escuchar>, los adultos mediante <leer>.  
 
Tanto <exponer> como <escribir> representan macro operaciones "expresivas" 
o "transmisoras" de conocimiento entre seres humanos. Gracias a estas 
podemos compartir con los otros nuestras ideas, pensamientos, conocimientos.  
 
Los humanos disponen de múltiples y diversas inteligencias para 
comprehender sus realidades. Cada una constituida por motivaciones, 
operaciones intelectuales e instrumentos de conocimiento específicos a un 
campo valioso de la actividad humana: los otros, el si mismo, el lenguaje, los 
universos sonoros, etc. 



 57

Inteligencia A = {Motivaciones A + Instrumentos de Conocimiento A + 
Operaciones intelectuales}  
 
Inteligencia B = {Motivaciones B + Instrumentos de Conocimiento B + 
Operaciones intelectuales} 
 
Inteligencia C = {Motivaciones C + Instrumentos de Conocimiento C + 
Operaciones intelectuales} 
 
Inteligencia N = {Motivaciones n + Instrumentos de Conocimiento n + 
Operaciones intelectuales) 
 
La Inteligencia A por caso, reúne las motivaciones A, los instrumentos de 
conocimiento A y algunas operaciones intelectuales propias e inherentes al 
campo en cuestión.  
 
Si A significa la inteligencia interpersonal, las motivaciones a son la sensibilidad 
afectiva, la capacidad mayor o menor para vibrar con los sentimientos de 
nuestros semejantes. Los instrumentos de conocimiento a, asociados con la 
inteligencia interpersonal son las nociones [compañero], [amigo], [lealtad], 
[simpatía] y las proposiciones respectivas. Simultáneo con algunas operaciones 
intelectuales intrínsecas al campo en cuestión. Para el caso las cuatro 
destrezas: <iniciar>, <profundizar>, <mantener> y <liquidar> relaciones 
afectivas.  
 
Las operaciones afectivas realizan tres funciones básicas: <valorar>, <optar> y 
<motivar>.  
 
Tales operaciones afectivas ponen en funcionamiento los afectos humanos. En 
cualquiera de sus formas, comenzando por las más elementales y 
situacionales, las emociones; avanzando por las formas rudimentarias aunque 
típicamente humanas, los sentimientos y concluyendo con las axiologías.  
 
Sin el sistema afectivo la relación con el mundo sería solo perceptiva o 
intelectual: en blanco y negro, sin matices, sin diferenciaciones. La función 
básica del sistema valorativo es valorar. Valorar a las personas, a las acciones 
de las personas, a los grupos sociales, a sus actuaciones, a las pinturas, a los 
amaneceres y atardeceres, a las instituciones, a la música, etc. producir 
valoraciones éticas, estéticas, políticas, afectivas...  
 
Al <valorar> los seres humanos adoptamos postura ante el mundo y sus 
acontecimientos. bien sean el mundo y sus acontecimientos las personas, las 
envidias, los celos, los atropellos, las caricias, la solidaridad entre los individuos 
que pueblan nuestro mundo personal, privado y único. Bien sea el mundo 
nuestro cuarto, los edificios, las obras de arte, el paisaje, el atardecer. El 
valorar subjetiviza la realidad, la mira con nuestros personales, únicos y 
exclusivos ojos, los ojos del corazón.  
 
El ser humano debe elegir. Poner en máxima actividad sus notables lóbulos 
prefrontales. La segunda función básica desempeñada por el Sistema 
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Valorativo es permitir optar, en situaciones en las cuales existen, naturalmente, 
opciones. La operación valorativa <Valorar> constituye el fundamento y el 
soporte para que entre en funcionamiento la segunda función esencial de los 
afectos: <optar>. El ser humano es libre en sus afectos; afectos que le permiten 
optar y elegir a cada momento qué hacer con su vida, con su existencia.  
 
El ser humano, en verdad, no es un navegante sin rumbo. Sólo en sus primeros 
años de vida es un explorador nato, un explorador total, mas desde allí, al 
ejercitar la segunda y la primera función de optar y de valorar, va tejiendo las 
directrices básicas de su propia vida. Aunque es en realidad durante la 
adolescencia y durante la primera fase de la adultez cuando se formula el plan 
definitivo: el proyecto de vida. Elegir una carrera, un partido político, una pareja, 
una religión, etc., son las formas concretas en que cada uno opta frente a la 
vida, cara al futuro: formula un proyecto de vida. Comprometiendo la existencia 
toda. Tiene toda la razón David Perkins (1998) cuando afirma que: «El hombre 
es el único animal que tiene que autodiseñarse».  
 
Hasta donde sabemos, somos el único animal condenado a autodiseñarse, a 
autofabricar su propio y singular futuro. Futuro que procede del conjunto de 
opciones existenciales que tomamos (o que toma la vida por nosotros). Sin 
embargo, en su forma superior y más sofisticada contamos con la posibilidad 
_como lo hace el arquitecto— de diseñar un plano, o una carta de navegación, 
que enrute nuestro navío en la dirección en que deseamos. Tal función que 
cumple Operación Valorativa <proyectar>. 
 
El sistema afectivo evalúa los hechos humanos al aplicarles operaciones e 
instrumentos afectivos.  
 
Daniel Goleman dio el martillazo final al reinado del coeficiente intelectual, 
menos mal. Quién sabe cuántos niños a los que se les vendió la idea que eran 
de inteligencia superior hoy enfrentan dificultades enormes en la universidad, 
en el trabajo, en la vida interpersonal. En gran medida por desconocer los 
trabajos reveladores de Sternberg, Gardner y Goleman, muy escasamente 
divulgados en los países subdesarrollados.  
 
Más importante que el C.I. es el C.E., el coeficiente emocional.... ¡Por 
supuesto!  
 
La inteligencia de las personas, el C.E. fundamenta todo. Salvo Robinsón 
Crusoe, inexorablemente los demás somos seres sociales. Nuestra existencia 
discurre entre personas. Personas de variadas edades, tamaños, jerarquías, 
inteligencias, preparación, etc. Personas con creencias, con sentimientos, con 
roles inmensamente numerosos y contradictorios. Creencias, sentimientos y 
desempeños complejos de descifrar e inteligir (significado real de la palabra 
inteligencia). Ese es el mundo primario y primigenio en que discurre la 
existencia de todos los seres humanos, desde el nacimiento hasta el 
cementerio... Salvo para los monjes ermitaños y los niños autistas.  
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Bajo cualquier desempeño social (científico, tecnológico, artístico) 
sobresaliente subyace la inteligencia emocional. Trátese de formular una teoría 
electrónica original, o de presentar una sinfonía, o de mercadear un programa 
para computador, o de elegir a la mejor mujer para construir una familia, o de 
armar un equipo de fútbol, o de dirigir un colegio con metodologías 
innovadoras. Cualquier actividad humana significativa pasa por la inteligencia 
emocional-interpersonal, la atraviesa de principio a fin.  
 
Hoy nada se elabora en solitario. Las épocas del sabio que dominaba y 
acumulaba en su cerebro individual todos los temas de su tiempo terminaron. 
Hoy es menester consultar centenares de publicaciones, decenas de 
especialistas, recorrer una y otra vez las bases acumuladas en internet. Lograr 
auxilios económicos y temporales que eximan al investigador de sus tareas 
rutinarias. En todos los casos se interactúa con personas, con personalidades 
académicas y administrativas en extremo complejas y dispares, que detentan el 
tremendo poder de decir NO. Adicional a la necesaria colaboración con los 
asistentes y con los jefes involucrados en el programa específico.  
 
Exigencias interpersonales requiere el músico que pretenda presentar 
públicamente su recién compuesta sinfonía. Convencer al productor ejecutivo 
de alguna orquesta subvencionada; luego al director, quien considera que se 
conoce toda la música y que con una sola y superficial mirada a la partitura 
descubre una que otra octava consecutiva, o cualquier modulación no 
resuelta... Sin mencionar la negociación por las regalías, ni el «dinero semilla», 
ni los créditos, ni la selección de los músicos. Un músico compositor amigo 
mío, Luis Pulido, desesperado, me dijo sabiamente algo que viene al dedo para 
este libro: "Prefiero mil veces componer intrincados ejercicios corales 
dodecafónicos a vérmelas con el director de la orquesta, casi siempre un 
compositor frustrado, o un crítico estéril".  
 
Y de ahí para arriba y para abajo. Mercadear programas para computador, u 
organizar un equipo de fútbol, o iniciar un colegio innovador. Ni para qué 
mencionar las complejidades inmensas de "elegir" a la mejor mujer para 
construir una familia, comenzar la relación, profundizarla, resolver continuos 
conflictos y malentendidos,...  
 
Es la razón para que la inteligencia emocional alcance tal importancia crucial. 
Inteligencia emocional sin la cual nuestra vida semejaría la desconsolada 
situación de mi amigo músico-compositor; mas no en el ámbito restringido de 
nuestra profesión, sino en la totalidad de los actos, comenzando por convencer 
a un taxista en hora "pico" para que nos acerque atravesando una zona urbana 
en extremo concurrida.  
 
Los instrumentos afectivos asumen cinco formas ascendentes de complejidad 
creciente: a) sentimientos, b) actitudes, c) valores, d) principios y e) axiologías. 
 
Las Emociones son: a) respuestas conductuales estereotipadas b) no 
aprendidas – por lo tanto, no son Instrumentos - , c) de muy alta intensidad d) 
frente a un estímulo específico, e) dotadas con mínima resonancia temporal.  
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Las más conocidas son las emociones miedo, furia y placer.  
 
El miedo activa una a) respuesta conductual estereotipada, b) no aprendida, c) 
de muy alta intensidad d) frente a un estímulo específico y e) con mínima 
resonancia temporal. Frente al miedo, la respuesta conductual estereotipada 
consiste en huir. Dado que es una respuesta biológica —prefigurada en los 
códigos genéticos— la forma conductual varía según la especie. En algunos 
animales es quedarse quieto, en otros lanzar gritos, en otros esconderse en la 
madriguera. Siempre presenta muy alta intensidad (emotiva). La impresión que 
sufre el animal es inmensa e intensa. No acontece la respuesta, ni la emoción 
miedo sino frente a determinados estímulos muy específicos característicos de 
cada especie. Y una vez desaparece dicho estímulo del campo temporal, a los 
pocos segundos o máximo minutos, desaparece la emoción.  
 
La furia es otra reacción emocional. A diferencia del miedo, la respuesta 
conductual estereotipada es atacar, agredir. La forma conductual de ataque 
varía según las armas especiales con que esté dotado cada organismo. A 
semejanza con el miedo ocurre una intensa movilización de recursos 
bioenergéticos: adrenalina, aumento del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, 
etc. La impresión que sufre el animal es inmensa e intensa. Acontece la 
respuesta frente a determinados estímulos muy específicos característicos de 
cada especie. Al desaparecer, desaparece la emoción.  
 
La emoción placer está menos documentada y menos comprehendida que las 
restantes. A diferencia del miedo —que se activa cuando hay inminencia de 
peligro para la integridad—, o la furia — respuesta ante la agresión—, parece el 
placer asociarse con estados de equilibrio y tranquilidad. Por ejemplo, luego de 
que pasa el susto.  
 
Esta tripleta emocional (miedo, furia placer) les ha sido suficiente a muchísimas 
especies animales para mantener vinculados unos organismos con otros. Y 
para defenderse de los depredadores (miedo - furia).  
 
En aves y en mamíferos el aprendizaje desempeña un papel sobresaliente. A la 
reacción emocional inicial incondicionada estos le superponen respuestas 
emocionales condicionadas, extraídas a experiencias vitales previas. Al pasar 
un río, el caballo asustado por la mordedura dolorosa que le infringió una 
serpiente hace días, teme atravesarlo. El río se convirtió en estímulo 
condicionado que dispara por si mismo la reacción emocional de temor, en 
ausencia, por supuesto, de la serpiente. El río señaliza y despierta la reacción 
emocional primitiva miedo.  
 
Tanto las emociones elementales como las emociones condicionadas juegan 
enorme papel en los bebés durante su primer año. Tales reacciones nunca 
desaparecen de nuestras vidas. Aun cuando en los siguientes años aparecen 
nuevos y más potentes mecanismos afectivos (sentimientos, actitudes, valores, 
principios y axiologías), conservamos las emociones para los momentos 
extremos. Nos han acompañado por millones de años y posiblemente nunca 
nos abandonen.  
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Tales emociones elementales y condicionadas le bastan a los bebés hasta su 
primer cumpleaños. Especialmente por el apoyo materno. En razón a la 
entrega total e incondicional maternal, durante el primer año de vida es 
suficiente con intercambiar un muy limitado paquete de emociones básicas 
para mantener el vínculo. La madre realiza el trabajo principal: 99 % la madre, 
1 % el bebé.  
 
Durante el intercambio afectivo con su hijo la madre —por su parte— vivencia 
recíproca e intensa emociones. Miedo, cuando llora, cuando se queda callado 
por mucho tiempo, cuando se cae. Furia, cuando otras personas o 
circunstancias molestan a su bebé. Placer con la vista de su rostro ingenuo y 
tierno, ante sus primeras sonrisas, al escuchar los primeros gorjeos del bebé 
esforzándose por hablar, al observar que levanta la barbilla de la almohada.  
 
Todo está diseñando a la perfección para afianzar el lazo bebé-madre. Siempre 
y cuando la madre esté permanentemente en contacto con el bebé. Quién iba a 
saber —la vida ni mucho menos fue advertida— que a partir de 1957 —año 
siniestro para la humanidad— las madres humanas se volcarían masivamente 
a trabajar, dejando a sus pequeñísimos y desvalidos bebés al cuidado de otras 
personas. Personas sin vínculos de sangre ni de parentesco con las crías; 
profesionales, a secas.  
 
Los Sentimientos son emociones dotadas de pensamiento, emociones re-
presentativas.  
 
En el punto medio entre el primero y el segundo año ya pisando duro el 
planeta, en la parte media del segundo año, ocurre un fenómeno inexplicable, 
único, genial: aparece el pensamiento. La inteligencia animal se transmuta en 
inteligencia re-presentativa, simbólica, ¡humana!  
 
El pensamiento re-evoluciona el psiquismo del bebé. Lo re-evoluciona de 
psiquismo de bebé en psiquismo de niño. Allí ocurre la mutación entre el bebé 
y el niño dotado de lenguaje. El pensamiento cambia radicalmente la 
afectividad: las emociones se subordinan a los sentimientos, y se desplazan las 
emociones a un segundo lugar. 20 
 
El pensamiento (inteligencia re-presentativa) modifica las viejas emociones, al 
agregarles, precisamente, el componente de re-presentación. Libera a las 
emociones de la restricción e) mínima resonancia temporal. Gracias a los 
nuevos poderes intelectuales, la afectividad emocional se independiza de los 
instantes, del tiempo presente. Los sentimientos —emociones re-
presentativas— nacen dotados de alta resonancia temporal.  
 
Poco importa si la mamá está presente —esté o no ella de cuerpo— el 
sentimiento amoroso vive. Vive en la mente infantil. A partir de allí se aman las 
imágenes, no las cosas ni las personas de carne y hueso. Poco importa si el 
perro que mordió al niño está, ahora, amarrado y dormido en la casa; el temor 
                                                 
20 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
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de ser mordido otra vez está presente a las tres de la madrugada, aparece con 
la apariencia de sueño o de imagen mental. El sentimiento temor reemplaza a 
la emoción miedo. Poco importa si hace una semana a Manuel alguien del 
curso le rompió el cuaderno, el sentimiento ira se reinstala caprichosamente en 
la mente. Para eso son las imágenes mentales, para impedir que aquel 
atropello del cuaderno quede impune y se borre miserablemente de la mente.  
 
Oponiéndose a las emociones, los sentimientos son:  
 
A) "sentires", no respuestas conductuales  
b) aprehendidos  
c) de mediana a escasa intensidad  
d) frente a personas o situaciones  
e) con elevada resonancia temporal  
 
Poco que ver con las emociones, salvo su tinte emotivo y afectivo. Por último, 
diré que los sentimientos resultan infinitos. Son al color acromático cual la 
gama cromática al blanco y al negro: adoptan variedad y fluidos matices. 
Nacidos de tres emociones elementales (furia, ira, placer) el pensamiento les 
remonta al cromatismo.  
 
Las Actitudes derivan de antiguos sentimientos. Similar a como los 
sentimientos son emociones dotadas de pensamiento, estables y permanentes, 
las actitudes son sentimientos generalizados. Sentimientos generalizados y 
dirigidos a grupos de personas. No hacia individuos singulares. Actitudes hacia 
los profesores, hacia las niñas, ante la agresividad, frente a los negros, de cara 
a los militares, etc. No a un profesor en particular. No a una niña en especial. 
No a una situación agresiva pasada en particular. No a un negro. No a un 
militar.  
 
Las actitudes son sentimientos generalizados, en tanto que sentimientos 
dirigidos hacia grupos y hacia instituciones: generalizaciones afectivas. 
 
Las actitudes requieren que el estudiante maneje instrumentos de conocimiento 
proposicionales. A fin de cuentas las proposiciones son predicados que 
predican sobre una clase, no sobre objetos, ni individuos únicos. P 1. [(Todos) 
los profesores aman su trabajo], p 2. [Se deben reconocer idénticos derechos a 
niñas y a niños], p 3. [Deben sancionarse todas las formas de agresividad 
interpersonal]. Y así sucesivamente.  
 
En la proposición p 1 [(Todos) los profesores aman su trabajo] el alumno ha 
formado una actitud emotiva generalizada hacia todos los profesores. En la 
proposición p 2 [Se deben reconocer idénticos derechos a niñas y a niños] el 
alumno ha formado una actitud emotiva para todos los niños y para todas las 
niñas. En la proposición p 3 [Deben sancionarse todas las formas de 
agresividad interpersonal] la actitud recae sobre la agresividad; no sobre los 
actos agresivos.  
 
Los Valores al llegar la preadolescencia resulta insuficiente al niño en tránsito a 
adulto saber qué actitud mostrar en determinadas situaciones o interacciones 
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sociales. Ante los profesores, o ante las niñas, o ante los negros —como sí lo 
fue para el escolar de primaria. Aparece una nueva y fundamental exigencia: 
ahora es menester (auto) justificar dicha actitud.  
 
Psicológicamente resulta insuficiente con rechazar o con aprobar, es menester 
(auto) justificar las actitudes. ¿Por qué? ¿En qué se funda que p 1 [(Todos) los 
profesores aman su trabajo]? ...¿Qué es? ¿Qué significa amar algo? ¿Por qué 
el amar es un valor?  
 
¿Por qué, en qué se funda que p 2 [Se deben reconocer idénticos derechos a 
niñas y a niños]? ... ¿Qué es, qué significa derecho? ¿Por qué los derechos 
son valores? ¿Por qué, en qué se funda que p 3 [Deben sancionarse todas las 
formas de agresividad interpersonal]? ... ¿Qué es, qué significa agredir algo? 
¿Por qué la agresividad debe rechazarse radicalmente?  
 
Los valores conceptualizan y penetran el alma de las actitudes. Las organizan, 
las priorizan, las justifican en cuanto valores. Se les asigna un valor.  
 
Los Principios (valores prospectivos) del amplio paquete de valores 
conceptualizados durante los años previos surgirán unos, muy pocos, a los que 
cada adolescente ciña su propia vida. Al hacerlo, el adolescente establecerá un 
código, unos mandamientos que regirán su vida. Unos principios o valores 
prospectivos. Cara al futuro.  
 
En este momento es requerido optar, elegir, seleccionar, comprometerse. 
Comprometerse existencialmente con algunos, muy pocos, valores.  
  
Las Axiologías una vez los principios se filtran y se jerarquizan dan nacimiento 
en cada individuo a su propia y singular axiología, o sistema jerárquico y 
organizado de principios valorativos.  
 
Ni qué decir, que dichas axiologías únicamente aparecen en aquellos 
excepcionalísimos individuos que han superado los diversos e innumerables 
obstáculos evolutivos. Que en cada momento crucial de su vida han contado 
con las condiciones sociales requeridas (padres, maestros, compañeros 
adecuados, en los momentos adecuados). Y con la suficiente vitalidad para 
comprometerse y evadir la tentadora mediocridad que con tanta fuerza nos 
acecha.  
 
El Sistema Afectivo atraviesa cinco fases evolutivas secuénciales: a) familiar, b) 
interpersonal, c) grupal, d) intrapersonal y e) socio grupal.  
 
El tránsito entre uno y otro período está signado siempre por crisis valorativas, 
por cuanto el niño ingresa en nuevas lógicas sociales.  
 
Es válido distinguir tres dimensiones afectivas principales: asociativa, cognitiva 
e intensificadora yoica (David Ausubel, 1982).  
 
A la par con Piaget y Vygotsky, David Ausubel es el psicólogo que mayores 
aportes ha realizado durante el presente siglo a la educación. Sus estudios con 
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el aprehendizaje significativo brindan cimientos cognitivos muy sólidos para 
apoyar enfoques educativos de vanguardia, como los enfoques 
constructivistas. Pero a la par que sus contribuciones a la Psicología Cognitiva 
están sus menos conocidos aportes a la Psicología de los Valores y las 
Actitudes, resumida fundamentalmente en su tratado: El desarrollo Infantil. 
Volumen 2. El desarrollo de la personalidad.  
 
En esta obra postula la existencia de tres núcleos valorativos, actitudinales y 
motivacionales básicos: Los valores cognitivos, los valores asociativos, y los 
valores yoicos.  
 
Los valores cognitivos orientan a los individuos que los poseen a valorar el 
saber. Los valores asociativos orientan a los individuos a solidarizarse con sus 
semejantes. Mientras que los valores yoicos lo hacen en dirección a la propia 
autovaloración.  
 
Hemos comprobado cómo en el escenario escolar, los valores cognitivos toman 
la forma de interés por el conocimiento, curiosidad, participación en clase y 
persistencia. Los valores asociativos se expresan como empatía, solidaridad, 
positiva interacción con compañeros así como con adultos. Y los valores 
yoicos, como autoconcepto, necesidad de logro, status y búsqueda de la 
autonomía personal. 
 
Es conveniente distinguir en el sistema expresivo los códigos y los textos.  
 
El apre-h-endizaje agrupa a los mecanismos que participan al adquirir 
instrumentos o nuevas operaciones.  
 
El sistema digestivo nutre al organismo con las sustancias para que realice sus 
funciones vitales: crecer, desplazarse, reproducirse,... Si falta el sistema 
digestivo la vida es imposible. Al sistema lo arman tres grandes componentes: 
a) sentidos-boca, b) estómago-intestino y c) transporte y la asimilación celular.  
 
Los sentidos y la boca identifican las sustancias nutricias y las preasimilan. El 
estómago-intestino descompone y digiere las sustancias. Los sistemas de 
transporte conducen las sustancias, reducidas a su mínima expresión, a las 
células. Lugar donde son, finalmente, incorporadas y convertidas en funciones 
vitales: crecimiento, desplazamientos, reproducción. En este sofisticado 
engranaje descansa la maravilla del fenómeno viviente: transferir sustancias 
exteriores exigidas al construir el propio organismo. Transformar 
hamburguesas en paredes proteicas celulares, en energía (glucosa) para 
producir movimientos, en "energía psíquica" (motivaciones dicen los 
psicólogos) que inclina a su organismo a desear reproducirse.  
 
Muchas veces se deja de lado una constante en todos los animales superiores: 
siempre nacen en un estado inmaduro. Nacen en forma de bebés, de crías 
desvalidas, inconclusas, mínimamente diseñadas. Igual e idéntico a las 
semillas. Toda cría es mera promesa, no un organismo altivo, desarrollado, 
pleno. Entre la minúscula semilla del ocobo y el frondoso y altivo árbol median 
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toneladas de nutrientes que durante años incorpora el sistema digestivo al 
árbol que crece.  
 
Ocurre idéntico con los sujetos. Fabricar su individualidad, su si mismo, exige 
contar con una maquinaria semejante a la digestiva o más compleja. Los 
sujetos no vienen hechos, acabados y completos al mundo, deben diseñarse y 
rediseñarse. Para lo cual deben asimilar "sustancias" del ambiente exterior.  
 
Tal es la enorme tarea del apre-h-endizaje humano: dotar a cada quien con los 
saberes, los valores y las destrezas propias de su especie, intrínsecos a su 
particular cultura. el apre-h-endizaje responde por el metabolismo psicológico.  
 
Mientras que el sistema digestivo nutre al organismo con las sustancias 
necesarias para las funciones vitales: crecer, desplazarse, reproducirse, el 
apre-h-endizaje humano nutre al sujeto con las "sustancias" exigidas para 
realizar los juegos psíquicos: pensar, memorizar, comprehender, imaginar, 
amar, odiar, desear,...  
 
El metabolismo psicológico incorpora dos tipos de "sustancias", las requeridas 
a fin de crecer y desarrollarse: a) nuevos instrumentos y b) nuevas 
operaciones.  
 
Se apre-h-enden tres instrumentos, dado que los instrumentos se asocian con 
cualquiera de los tres Sistemas: cognitivo, valorativo, o psicomotriz. De acuerdo 
con esto, ocurre el apre-h-endizaje de: 21 
 
Instrumentos de conocimiento. 
Instrumentos afectivos 
Códigos 
 
Son INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO, en su orden evolutivo:  
 
1. Nociones 
2. Proposiciones 
3. Conceptos 
4. Precategorías 
5. Categorías  
 
Son INSTRUMENTOS AFECTIVOS, en su orden evolutivo:  
 
1. Sentimientos 
2. Actitudes 
3. Valores 
4. Principios 
5. Axiologías  
 

                                                 
21 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
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Idéntico a como acontece con los instrumentos, las operaciones se asocian con 
cualquier sistema psíquico: cognitivo, valorativo, o psicomotriz. Ocurren, pues, 
adquisiciones de:22 
 
Operaciones intelectuales 
Operaciones Afectivas 
Operaciones Expresivas  
 
La distinción entre apre-h-ender y simplemente aprender es esencial a 
Pedagogía Conceptual.  
 
Ya comenté hace un momento que apre-h-ender: 1) es específico del hombre, 
2) equivale y requiere apre-h-ensión e incorporación, y 3) la teoría del apre-h-
endizaje distingue a pedagogía conceptual. 
 
El apre-h-endizaje es específico del hombre, hasta donde sabemos. Hasta 
donde sabemos pues mes a mes diversas y múltiples investigaciones que se 
están llevando a cabo con nuestros parientes más cercanos (chimpancés, 
bonobos, gorilas, orangutanes y delfines) acercan y desdibujan más la frontera 
entre el supuesto Homo sapiens sapiens y sus hermanos.  
 
Apre-h-ender significa incorporar elementos exteriores a la propia subjetividad, 
apropiarse de ellos; no simplemente saberlos. Incorporar y apropiarse de ellos 
dado que se trata de instrumentos o de operaciones. Los instrumentos o las 
operaciones, lógico, se apre-h-enden,... O NO se apre-h-enden.  
 
Sin embargo, en la tradición de la vieja escuela pedagógica tradicional y en no 
pocos paradigmas educativos actuales, tanto apre-h-endizajes como 
aprendizajes se enseñan de la misma manera. Esto es, como aprendizajes, sin 
h. De allí la insistencia "recalcitrante" de Pedagogía Conceptual para que sean 
distinguidos. Y no únicamente distinguidos terminológicamente, sino en la 
práctica. Que siempre durante los primeros años y durante las primeras fases 
de cualquier enseñanza se enseñen los instrumentos y las operaciones 
requeridas.  
 
El hecho primordial a destacar es que todos, sin excepción, los instrumentos de 
conocimiento, los valorativos y las destrezas habitan las mentes de otros 
hombres. Son, estas sí, construcciones que nuestros antepasados 
desarrollaron. No habitan en las cosas ni en la realidad. 
 
Es en interacción con las mentes de esos hombres que los humanos deben 
adquirir los instrumentos. No están, como durante muchos siglos se pensó, en 
las cosas ni en la realidad.  
 
Ahora bien, las "mentes de esos hombres" adoptan dos formas: a) física 
presente o b) virtual distante. Puede ser otra persona de carne y hueso (madre, 
padre, hermano, profesor, compañero). O bien una persona virtual y distante, 
                                                 
22 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
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que plasmó sus ideas, sus valores sus destrezas materialmente, de modo 
preferencial en la más bella e ingeniosa: un libro.  
 
En virtud de la fuente de donde se extraen los instrumentos debo distinguir 
entre apre-h-endizaje elemental y apre-h-endizaje complejo.  
 
El apre-h-endizaje elemental ocurre cara a cara, es directo, situacional, 
circunscrito a un tiempo y lugar. Corresponde a una forma primitiva inventada, 
muy seguramente, por los hombres Cro-Magnon, hace unos cincuenta mil años 
atrás. Por eso, a los profesores que al enseñar emplean la propuesta de las 
cavernas de Altamira los denomino profesores y a su didáctica cro-magnon.23  
 
A los profesores que al enseñar emplean la lectura y la escritura, inventadas 
hace 5.000 años por los pueblos sumerios, los denomino MAESTROS y a su 
didáctica SUMERIA. Pienso que en los últimos cincuenta mil años no se ha 
propuesto ninguna otra didáctica alternativa a las dos anteriores.  
 
El apre-h-endizaje complejo parecen configurarlo subprocesos clasificables en 
tres niveles:24 
 
Fase I. Apre-H-Endizaje Contextual  
 
Contextualizar equivale a mirar el texto en sus indicaciones más generales. A 
encontrar pistas en el índice temático, en las grandes secciones, en los títulos 
de cada capítulo,... Consiste en formarse una primera impresión relativa a los 
posibles contenidos e ideas del escrito.  
 
Analizar significa marcar (subrayar) las ideas principales. Aislarlas respetando 
el texto y las oraciones empleadas por el escritor.  
 
Fase II. Apre-H-Endizaje Comprehensivo  
 
Macroproposicionalizar tiene que ver con "filtrar" las genuinas proposiciones o 
pensamientos contenidos en la exposición, o en el texto, siguiendo los 
mecanismos propuestos por el lingüista T, Van Dijk.  
 
Compre-h-ender es descifrar las relaciones ocultas y complejas entre los 
diversos pensamientos, sacando a flote su ESTRUCTURA: terciaria, 
conceptual o precategorial.  
 
Fase III. Apre-H-Endizaje Avanzado O De Dominio  
 
Asimilar-aplicar. De acuerdo con Piaget asimilar consiste en asimilar (hacer 
semejante a uno mismo). Introducir los conocimientos recién adquiridos a la 
propia estructura de pensamiento. APLICAR los conocimientos compre-h-

                                                 
23 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
 
24 Ibid 
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endidos y asimilados. Esto es utilizarlos como genuinos instrumentos de 
conocimiento, adquirir maestría en su empleo, siguiendo a Maturana.  
 
Producir corresponde a la etapa final del proceso ascendente decodificador, al 
procesamiento avanzado. En esencia consiste en extraer de la lectura 
consecuencias que se derivarían de ser verdadera la tesis defendida por el 
escritor y realizar y diseñar experiencias reales que lo confirmen o que lo 
refuten.  
 
Producir pasa por leer meta textualmente al autor: a) rastrear su biografía, b) 
las condiciones socioculturales en que produce ideativamente, c) las posturas 
ideológicas que lo apoyan, d) abordar los componentes estilísticos del ensayo, 
y e) someter a crítica sus ideas.  
 
Ya comenté que Pedagogía Conceptual configura una teoría armada sobre dos 
postulados centrales, uno psicológico, otro pedagógico. Postulados que 
responden a dos preguntas centrales: 
 
1) ¿Qué es lo humano del hombre? 
 
2) ¿Cómo pedagógicamente humanizar a los futuros hombres y mujeres? 
¿Cómo humanizar pedagógicamente a los futuros hombres y mujeres?  
 
Se responde mediante la Subteoría del Hexágono.  
 
Para la subteoría del hexágono todo acto educativo está compuesto por seis 
componentes en su orden: 1) los propósitos, 2) las enseñanzas, 3) la 
evaluación, 4) la secuencia, 5) las didácticas y 6) los recursos 
complementarios. 25 
 
La finalidad de una escuela orientada hacia el aprehendizaje y la inteligencia 
reside en formar intelectualmente tanto a los alumnos como a los profesores: 
ninguna institución escolar puede ir más allá de donde lleguen sus docentes. 
Primero y antes que cualquier otra meta re-formar intelectualmente a sus 
profesores. Este es un asunto que muchas escuelas omiten. Consideran que la 
cuestión es modificar 
 
El cómo enseñar, por eso los cursos de capacitación se orientan sobre la 
didáctica. Grave error: los cambios que espera la naciente sociedad del 
conocimiento desbordan la cuestión secundaria de las metodologías. Los 
cambios atañen al qué enseñar. Y el qué enseñar—esto es lo fundamental—
tiene que ver íntimamente con la mente de los profesores. Formar 
intelectualmente a los estudiantes precisa enfatizar y privilegiar enseñar 
Instrumentos de Conocimiento y estimular las Operaciones Intelectuales; por 
sobre la enseñanza de informaciones específicas, datos, fechas, nombres, 
longitudes, batallas.  
 
                                                 
25 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
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Las enseñanzas. Ahora bien, los propósitos reales se encarnan y existen 
curricularmente en potenciales aprehendizajes que deben enseñarse a los 
estudiantes. Una virtud de los Mentefactos es que precisan curricularmente los 
aprehendizajes, los qué enseñar. Los Mentefactos convierten Qués de papel en 
Qués reales. Similar a como ayudan los planos al arquitecto, las radiografías al 
médico, el plan de siembra al campesino.  
 
Corresponde a la evaluación definir y precisar los logros que deben alcanzar 
los alumnos en una lección, capítulo, unidad, o curso completo. En 
correspondencia con las tres fases propuestas para la Didáctica General es 
conveniente distinguir y diferenciar tres y solo tres tipos de evaluación:  
 
a) Evaluación contextual  
b) Evaluación básica 
c) Evaluación avanzada (de dominio)  
 
Secuencia. Pedagogía Conceptual propone siempre un orden invariable al 
enseñar: uno y único. Dado por el orden genético en que se escalonan los 
sucesivos instrumentos de conocimiento y sus operaciones intelectuales. En 
cualquier caso al elaborar un Currículo es necesario respetar la secuencia 
evolutiva natural.  
 
Nociones ----------------------------------  
             Proposiciones ------------------------  
                                 Conceptos ------------------------------  
                                                 Procesos Formales -------------------  
                                                                              Precategorías ---------------  
                                                                                                 Categorías ------  
 
Al enseñar Conceptos comenzar siempre por las Proposiciones que lo arman. 
Al enseñar Categorías comenzar siempre activando los respectivos Conceptos, 
luego las operaciones formales requeridas. Primero lo primero.  
 
Didáctica. Sea cual fuere la didáctica elegida para enseñar un instrumento de 
conocimiento, parece conveniente prever tres fases secuénciales: a) 
comprehensión, b) adquisición _aplicación y c) profundización y transferencia. 
Durante la segunda fase (adquisición _ aplicación) se somete al nuevo 
instrumento a resolver problemas, acertijos a situaciones significativas 
concordantes con las edades particulares de los aprehendices: si un 
instrumento no permite aplicaciones, no es un instrumento. Concluida la fase 
de adquisición garantiza un dominio adecuado. Sin embargo, en ocasiones a 
juicio del profesor o del plan de estudios institucional algunos instrumentos 
deben llevarse a nivel de dominio y/o profundización. Bien por parte de todos o 
sólo de algunos estudiantes.  
 
Los recursos didácticos apoyan y facilitan en gran medida el proceso de 
enseñar-aprehender. Muy especialmente durante las fases de comprehensión y 
adquisición- aplicación. Buena parte de las proposiciones resultan abstractas 
para los estudiantes; muchísimo más abstractos los conceptos. He ahí la 
conveniencia de soportar las proposiciones con ilustraciones, láminas, dibujos 
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o esquemas. Se facilita el tránsito entre lo concreto (la imagen) y lo abstracto 
(la proposición). A fin de cuentas "Una buena imagen vale más que mil 
palabras". Con agudeza Douglas R. Hofstader afirma: " Nuestro pensamiento 
se vale de un principio muy ingenioso, al que podemos denominar el principio 
del prototipo: Aún el hecho más específico puede servir como ejemplo genérico 
de una clase de hechos."  
 
Pedagogía conceptual propone como propósito fundamental formar hombres y 
mujeres amorosos, talentosos intelectualmente (analistas simbólicos) y 
competentes expresivamente. 26 
 
La mayor parte del conocimiento al que se accede (gracias a la lectura) y se 
transfiere a otros seres humanos (gracias a la escritura) son proposiciones y 
conceptos. El «problema» del conocimiento tiene que ver preferencialmente 
con su conservación y su organización.  
 
Durante una prolongadísima época nuestros tatarabuelos únicamente contaron 
con un único medio para almacenar conocimiento: la memoria verbal humana 
—dos o tres millones de años, ni más ni menos—. Quienes poseían mayor 
memoria verbal eran más sabios e inteligentes, y punto. 
 
Una mejor organización fue descubierta con la rima: acompañar las frases con 
música elemental. Y repetir, repetir, como cuando se hacen las melcochas: con 
cada nuevo movimiento la panela coge consistencia. 
 
Esa época se extendió hasta que aparece el segundo invento más genial de la 
especie humana: la escritura, hace sólo cinco mil años en el valle de los ríos 
Tigris y Eufrates. Una seiscientosava parte de nuestro recorrido por el planeta 
tierra hemos contado con escritura, —analogando, serían como los últimos dos 
minutos de un día—.  
 
Con la escritura la capacidad para almacenar conocimiento e información 
creció geométricamente. Si bien un ser humano a lo largo de su vida almacena 
un libro completo de conocimiento significativo, quizá menos; la biblioteca del 
Congreso de Nueva York reúne ocho millones de volúmenes. Con la enorme 
ventaja que los libros no perecen cada 60 o 70 años, como sí los seres 
humanos.  
 
Muy por sobre las antiguas rimas musicales, los libros otorgan una 
organización y permanencia infinitamente mayor al conocimiento. Los libros 
disponen de capítulos, introducciones, resúmenes, síntesis; índice normal e 
índice analítico. A su vez, los diversos tamaños y los marcadores de las letras 
adicionales como la negrilla indican los grados de importancia para cada idea 
en particular.  
 
El único problema del libro fue su inmenso costo hasta 1453. No pocos libros 
ilustrados medievales costaban la vida de un ser humano, veinte o treinta años 
                                                 
26 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
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de paciente caligrafía. En valores actuales, sin contar las costosas materias 
primas: 48.840.000 pesos colombianos (cincuenta millones). 
 
La reciente invención de la imprenta, en 1453, democratizó hasta un grado 
inimaginable el valor del conocimiento. Disminuyó a menos de una milésima 
parte. Se consiguen libros por menos de 50 dólares. Aunque millones de 
personas que habitan en sociedades en tránsito hacia el subdesarrollo, la 
nuestra, en particular a los maestros —¡qué enorme paradoja !— les resulta 
imposible comprar más de un libro al mes. Los promedios globales en nuestros 
países, salvo contadas excepciones, anualmente resultan inferiores a un libro 
per capita anual. ¡Únicamente un libro que se lee por año!  
 
Aparte del absurdo social que representa el hecho de que comenzando el 
tercer milenio más de mil millones de adultos humanos no dominen el arte 
sumerio de descifrar pensamientos contenidos en signos tipográficos, leer, ni el 
arte de escribir, escolares latinoamericanos por millones nunca poseerán un 
libro de texto escolar propio. Así para los millones de analfabetas, absolutos y 
funcionales, como para los miles de millones de escolares del tercer y cuarto 
mundo, la escuela tendrá que continuar igual a la «escuela» prehistórica siendo 
una escuela verbalista y memorista. Querámoslo o no.  
 
Escuela semejante a las escuelas Cro-Magnon. Innumerables escolares 
latinoamericanos se ven obligados a aprehender como aprendieron los hijos de 
Cro-Magnon, utilizando idénticos tableros a los descubiertos en las cuevas 
prehistóricas. Como si la imprenta no hubiese sido inventada en beneficio de la 
humanidad toda; sino para la gran minoría.  
 
La nueva escuela, los nuevos centros educativos tienen ahora por finalidad 
esencial e indelegable contribuir a formar intelectualmente a sus alumnos y a 
sus profesores; primero a sus profesores. Lo requiere la sociedad del 
conocimiento.  
 
Muere la anterior civilización industrial. La época en que una generación 
aprendía en las aulas cerradas de una vez y para siempre los conocimientos de 
por vida y para toda la vida concluyó. Cada quince años se duplica el caudal 
del conocimiento universal. Quince años sin estudiar convierte en analfabeta de 
generación remota a quien no se actualice, en habitante del pasado.  
 
La época en que unos niños juiciosos y amontonados, cada quien en el pupitre 
asignado para todo un año escolar, de una vez y para siempre concluyó. La 
información, antes memorizada, está disponible en libros, enciclopedias, 
bibliotecas, disquetes, discos duros, discos ópticos, internet. Abunda.  
 
Cara a formar conceptual e intelectualmente tanto a alumnos como a los 
maestros (maestros-alumnos) las enseñanzas educativas cambian en ciento 
ochenta grados.  
 
Primero es menester reciclar la mente de los profesores. Nadie enseña algo 
que él mismo no posee. Personas que como nosotros fuimos adiestrados en la 
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vieja escuela tradicional somos inexorablemente profesores tradicionales, pues 
en nuestra mente habitan los viejos aprendizajes, las viejas enseñanzas.  
 
Los centros educativos actuales tienen por tarea primaria educar a sus 
educadores, a los antiguos profesores. Reeducarlos. No como una simple 
rutina para actualizar uno que otro conocimiento. No; reeducar a los profesores. 
Genuina cirugía educativa: aprehender nuevas maneras de pensar (y 
abandonar las viejas). No tan sólo aprehender nuevas maneras de enseñar. 
Hoy, la calidad educativa depende de la calidad intelectual de sus maestros. 
Los profesores nos convertimos en productos reciclables. Para bien... O para 
mal.  
 
A un Chevrolet 55 es injusto pedirle alcanzar velocidades superiores a los cien 
kilómetros por hora, ni estabilidad perfecta en las curvas. Mientras disponga de 
carburador de inyección simple, barra estabilizadora convencional y dirección 
mecánica nunca superará tal velocidad. Las dos únicas soluciones para que en 
verdad ocurran los cambios educativos que tanto necesitamos son, o bien 
esperar a que los nuevos carros invadan el mercado (y desplacen a los viejos 
Chevrolet 55), o bien reacondicionar los antiguos con carburadores de 
inyección electrónica, barra estabilizadora múltiple y dirección hidráulica.  
 
Con la educación el problema resulta aún más complejo pues no es viable la 
primera solución: esperar a que los nuevos carros desplacen a los anteriores. 
La razón, una: mientras los carros sean fabricados por viejos herreros no habrá 
nuevos carros, sino copias actuales de los antiguos.  
 
El gran reto se resume en lograr que los antiguos maestros —nosotros— 
depositemos en la basura, en el basurero cortical, miles y miles de 
informaciones con las cuales nos atiborraron durante 17 largos años de 
educación tradicional: memorística e informativa. Y dejar así espacio libre para 
re-aprehender instrumentos y a operar el intelecto.  
 
Aquí entran en escena los mentefactos. Estos constituyen excelentes 
herramientas para re-organizar las ideas desorganizadas que pueblan nuestro 
cerebro. Como profesores, nuestros carros son vehículos tradicionales, 
contienen miles y miles de informaciones (fechas, nombres, ríos, batallas, 
fórmulas,...) Específicas, desorganizadas. Hay que dejar algún espacio libre, 
vacío, para sobre él regrabar proposiciones por centenares, conceptos por 
docenas, y una que otra categoría. Precisamente, las proposiciones, los 
conceptos y las categorías que necesitan aprehender nuestros alumnos para 
desempeñarse exitosamente en la sociedad del conocimiento.  
 
Si usted comprende perfectamente qué clase de «cosas» son las [[derivadas]]; 
qué diferencias las oponen a las integrales, a las ecuaciones y a las simples 
líneas tangentes; cuáles son propiedades matemáticas esenciales suyas y 
cuántas las familias básicas de integrales, entonces domina el concepto 
[[integral]]. Cualquier pregunta vacía o ausente representa un hueco en el 
mentefacto conceptual suyo que habrá de ser llenado antes de pretender 
mediante la Pedagogía Conceptual enseñar Cálculo I.  
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Si en Biología del Comportamiento usted comprende perfectamente qué clase 
de «cosas» son los [[estímulos signo]]; qué los diferencia ante los estímulos 
supernormales y ante los estímulos independientes del mecanismo 
desencadenador innato interno; qué relación establecen con la deprivación, con 
la apetencia incondicionada y con las respuestas aprendidas filogenéticamente; 
y cuáles y cuántas las familias básicas de estímulos signo, entonces domina 
parcialmente el concepto Estímulo Signo fundamental en la comprensión del 
comportamiento animal, subcapítulo de las Ciencias Naturales.  
 
Si usted comprende a cabalidad qué clase de «cosa» es el [[estado]]; en torno 
a qué surgen diferencias con el concepto próximo [[nación]], [[país]] y 
[[territorio]]; qué relación establece con el sector productivo, los aparatos 
ideológicos y la clase política (en cada una de las distintas formas sociales); y 
cuáles y cuántas las familias básicas de Estados, entonces domina 
parcialmente el concepto [[estado]], subcapítulo primordial de las Ciencias 
Sociales. Tal es el reto que tenemos por delante los maestros.  
 
Para cumplir tal propósito se deben privilegiar como enseñanzas los 
instrumentos de conocimiento y las operaciones sobre los conocimientos, los 
valores sobre las normas y valoraciones, el dominar códigos expresivos 
(lenguajes).  
 
Durante la génesis, igual que durante las primeras fases de cualquier 
enseñanza debe comenzarse por los instrumentos de conocimiento, por los 
instrumentos valorativos o por los esquemas.  
 
 
¿QUÉ ENSEÑAR? 
 
Las escuelas inteligentes constituyen centros para transferir herramientas 
cognitivas y para potencializar las operaciones intelectuales, de profesores y 
alumnos. Tarea siempre interminable.  
 
Ahora bien, ¿QUÉ enseñar?, ¿QUÉ enseñar en concreto? La pregunta del 
millón.  
 
Antes que nada, aceptamos las diferencias curriculares entre cada institución 
escolar en particular, diferencias necesarias. No bien, por sobre tales 
diferencias hay un paquete de aprehendizajes y enseñanzas imprescindibles, 
cara a la meta final de construir escuelas inteligentes durante el tercer 
milenio.27 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
 



 74

PREESCOLAR  
 

OPERACIONES COGNITIVAS: 
<Inducir 1ª>, <Deducir 1ª> 

 
OPERACIONES PSICOLINGÜÍSTICAS: 

<Decodificar> oraciones / <Codificar> preproposiciones 
INTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO: 

Adquirir centenares de Nociones 
Mentefactos Nocionales 

 
PRIMARIA  

 
OPERACIONES COGNITIVAS:  

<Inducir 2ª>, <Deducir 2ª> 
 

OPERACIONES PSICOLINGÜÍSTICAS:  
<Decodificar 2ª> oraciones complejas / <Codificar 2ª> pensamientos 

 
INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO:  

Adquirir centenares de proposiciones fundamentales  
Mentefactos aristotélicos y modales 

 
BACHILLERATO  

 
OPERACIONES LÓGICAS:  

<Supraordinar> / <Isoordinar> /<Excluir> / <Infraordinar>  
<Deducir> / <Inducir>, <Transducir>  
<Argumentar> / <Derivar> / <Definir> 

 
OPERACIONES PSICOLINGÜÍSTICAS: 

<Decodificar 3ª> conferencias 
<Codificar 3ª> temas 

<Codificar 3ª> artículos 
 

INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO:  
Conceptos / Razonamientos formales y Precategorías  

Mentefactos conceptuales  
Mentefactos formales  

Mentefactos precategoriales 
 

UNIVERSIDAD  
 

OPERACIONES LÓGICAS:  
<Argumentar> / <Derivar> / <Definir>  

<Método científico> 
 

OPERACIONES PSICOLINGÜÍSTICAS:  
<Decodificar 3ª> ensayos complejos  
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<Codificar 3ª>ensayos originales 
<Codificar 3ª> categorialmente 

 
INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO:  

Precategorías y categorías  
Mentefactos precategoriales  

Mentefactos categoriales 
 
 
 
 

Las cuatro macro operaciones más complejas que debe dominar a lo largo de 
toda su vida un ser humano son:28 
 
<Comprender>  
<Leer>  
<Expresar> 
<Escribir> 
 
Si alguna habilidad intelectual deben dominar nuestros jóvenes en el siglo XXI 
son esas cuatro macro operaciones: <Comprender>, <Leer>, <Expresar> y 
<Escribir>. Ni más, ni menos.  
 
En tanto macro operaciones accionan simultáneamente innumerables 
operaciones y suboperaciones intelectuales.  
 
<Leer> es una Macro operación que conozco íntimamente —aunque 
insuficientemente—. He destinado quince años de mi vida a estudiarla, y otros 
muchos —aunque insuficientes— a practicarla. Con razón Borges afirmaba: 
«Me enorgullezco más de mi lectura que de mi escritura». Leer incluye seis 
niveles por completo distintos: 1) fonética, 2) decodificación primaria, 3) 
decodificación secundaria, 4) decodificación terciaria, 5) lectura precategorial y 
6) lectura metatextual. Cada nivel utiliza dos, tres o cuatro suboperaciones. 
Para un gran total de ¡21 operaciones intelectuales! 29 
 
Imagínese cuántos niveles y cuántas operaciones intelectuales pondrá a 
funcionar una actividad mucho más compleja como <Escribir>. ¡Imagínese!  
 
En los inicios es el diálogo verbal, directo, cara a cara. Gracias a él, los 
pequeños preescolares adquieren su mayor patrimonio cultural: las Nociones. 
Y con las Nociones el pensamiento y el lenguaje humano. Gracias al diálogo 
verbal semidirecto los estudiantes, desde primaria hasta la universidad, 
adquieren buena porción de sus conocimientos. Conocimientos previamente 
depositados en las mentes generosas de sus profesores.  
 

                                                 
28 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
 
29 Ibíd.  
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No obstante, la magistral invención de la lectura es —y lo será por siglos— el 
mecanismo cultural principal para acceder al conocimiento avanzado. La 
escritura es —y lo será por milenios— la forma principal para transferir 
conocimientos entre seres humanos. Dos Macro operaciones de primera línea. 
Qué importante sería enseñárselas a nuestros estudiantes, qué importante. En 
gran medida las viejas escuelas son «escuelas» prehistóricas, verbalistas y 
memoristas.  
 
Por disponer de innumerables medios de almacenamiento, mientras en el 
primer y segundo mundo los muchachos aprehenden mediante la lectura, casi 
siempre autónoma, proposiciones, conceptos, razonamientos, precategorías y 
categorías, en el tercer y cuarto mundo los muchachos aprenden de memoria y 
verbalmente informaciones particulares y unas cuantas proposiciones 
desordenadas. Las distancias intelectuales se acentúan. 
 
No queda otra solución, es un problema objetivo. Sin disponer de libros (ni 
computadores, multimedia, redes computarizadas, etc.) A los niños y jóvenes 
del tercer y cuarto mundo sólo les queda el recurso de almacenar verbalmente 
en su cerebro información y unas cuantas proposiciones, estudiar en escuelas 
verbalistas y memoristas.  
 
A cambio de reproducir la escuela prehistórica, para la cual no existían los 
libros, ni la imprenta, ni los computadores, simular, con las uñas, la escuela 
actual. En este punto los Mentefactos brindan enormes servicios. El primero y 
nunca despreciable, obligar a los maestros a organizar, en su propia mente, 
sus conocimientos a enseñar.  
 
Un mentefacto es un filtrador de proposiciones secundarias e irrelevantes y un 
excelente organizador mental. Ocupando escasas localizaciones de memoria 
humana, tan escasa, gracias al mentefacto es posible dominar una útil 
herramienta de conocimiento, un concepto. Concepto con el cual interpretar 
realidades reales y realidades simbólicas, el mundo en que se vive.  
 
Aún así, y hay que tenerlo muy en cuenta, los libros en los cuales —insisto— 
yace dormida la inmensa mayoría de la sabiduría acumulada adolecen de una 
restricción educativa básica: son esencialmente informativos o proposicionales. 
En mayor grado este defecto afecta los textos escolares. Transmiten a los 
niños lo que el escritor del texto escolar aprendió verbalmente de sus 
profesores, quienes habían a su vez aprendido de sus profesores y de la 
lectura de algunos cuantos textos. Casi nunca los textos escolares consultan 
los libros originales. Transfieren alimento de cuarta categoría.  
 
Es inusual leer libros originales, en los cuales aparecen los genuinos 
conocimientos nítidos y argumentados por sus verdaderos descubridores y 
creadores. En ellos duermen los conocimientos originales, las proposiciones, 
los conceptos, los razonamientos formales, las precategorías y las categorías 
de primera mano. Salvo que (siempre, salvo) a los creadores originales poco le 
interesan los niños, su aprendizaje, su crecimiento. Hablan y se comunican con 
las comunidades especializadas.  
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A los profesores del siglo XXI les resta un arduo trabajo intelectual de cara al 
futuro para precisar las nuevas enseñanzas: 30 
 

a) Seleccionar las proposiciones, los conceptos, las operaciones formales, 
las precategorías y las categorías centrales a enseñar 

  
B) Consultar fuentes originales pertinentes 
 
C) Armar los respectivos mentefactos 

 
D) Adecuar los mentefactos a las condiciones particulares (edad, 
escolaridad, etc.) De sus estudiantes.  

 
Todo lo anterior adicionado a dominar, ellos mismos, las cuatro Macro 
operaciones intelectuales.  
 
Cada Instrumento de Conocimiento y sus operaciones asociadas se representa 
mediante un mentefacto.  
 
«Mi idea es que la inteligencia es en gran parte la capacidad para adquirir y 
pensar con nuevos sistemas conceptuales y tipos originales de tareas... Un 
estudiante será considerado más inteligente si puede resolver nuevos tipos de 
problemas que si puede resolver problemas muy parecidos a los que encontró 
en numerosas ocasiones en el pasado». Robert J. Sternberg (1987)  
 
Gracias a los Mentefactos es posible un innovador diseño curricular. Los 
Mentefactos definen cómo existen y se representan los instrumentos de 
conocimiento y sus operaciones intelectuales. Y al graficar los Instrumentos de 
Conocimiento y sus Operaciones precisan y circunscriben los contenidos a 
enseñar.  
 
La Pedagogía Conceptual defiende la tesis que lo fundamental es definir y 
establecer fines y contenidos, pues fines como contenidos subordinan los 
métodos. En contra de tendencias educativas vigentes —entre otras, el 
constructivismo— para las cuales, lo fundamental es el método, la didáctica.  
 
Los Mentefactos son formas gráficas, ideadas por el autor, para representar las 
diversas modalidades de pensamientos y valores humanos. 31 
 
El término «mentefacto» proviene originalmente del filósofo Eliot. Lo conocí en 
un artículo escrito por mi amigo pedagogo y editor, Luis Bernardo Peña. 
Recientemente, en pleno proceso de edición, otro buen amigo y pedagogo, 
John Jaime Marín, me comenta que en 1988 el término fue utilizado por el 
profesor Germán Cubillos, en la revista investigación y Naturaleza, en un 
artículo dedicado precisamente al término mentefacto. Vaya a saber uno el 
origen de las palabras y de los conceptos... Ahora si que aprecio a los filólogos.  
                                                 
30 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
 
31 Ibíd.  
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Prefiero la expresión «mentefacto» a otras muchas posibles para oponerlo a los 
«mapas conceptuales» propuestos por Joseph Novack. Las razones, que son 
varias, las estudiará en unos momentos. En esta sección, más que teorizar, 
prefiero ilustrar qué son los MENTEFACTOS.  
 
Nuestros conocimientos individuales semejan una gigantesca estantería de 
libros sin orden; botados y regados por el piso. Y ni siquiera libros, hojas 
sueltas, frases sueltas: es un hipercuaderno de apuntes sin orden, sin 
secuencia. Nadie nos enseñó a organizar los conocimientos que ingresan a 
nuestro cerebro. Así, gran parte de ellos resulta estéril, inútil, lo devoran las 
ratas cerebrales y el óxido... Conocimiento que tanto esfuerzo nos costó 
adquirir... ¡Cuántos sufrimientos infantiles, cuántos regaños inútiles hubimos de 
pagar por él! En la corteza cerebral se mezclan conocimientos de física, 
geografía, voleibol, ortografía, baile, biología, relaciones interpersonales, etc., 
sin orden: botados y regados por el piso. Creencias, supuestos, hipótesis, 
genuinos conocimientos, chismes, etc. Todos entremezclados.  
 
Una vez se filtra y transforma la información en conocimiento, el diagrama, lo 
transfiere a un molde visual. Y la diferencia entre memorizar conocimiento 
verbal o grabarlo en moldes visuales es notable. Comentemos un sencillo 
ejemplo. ¿Qué le resulta a usted más sencillo memorizar? ¿A o B?  
 
A) Todos los estudios que conocemos tienden a confirmar un hecho: la 
inteligencia es cuestión de instrumentos de conocimiento y de operaciones 
intelectuales.  
 
B) INTELIGENCIA = INSTRUMENTO CONOCIMIENTO + OPERACIONES 
INTELECTUALES  
 
Cierto es que el diagrama B favorece memorizar el conocimiento. ¿Por qué son 
mejores los diagramas cuando de almacenar conocimiento se trata? No se 
conoce la respuesta cabal y definitiva. Una hipótesis atribuye su riqueza 
memorística al hecho de utilizar dos zonas corticales, en lugar de una sola.  
 
La información verbal la almacena sólo el hemisferio izquierdo. Mientras que 
los diagramas (dibujos + palabras) se almacenan en ambos hemisferios: 
izquierdo y derecho, comunicados a través del cuerpo calloso. Y, lógico, es 
mejor dos que uno. Es preferible realizar una doble grabación interconectada.  
 
Impresiona la capacidad mnemotécnica que proporcionan los diagramas. 
Haciendo uso de algún mecanismo cerebral, parcialmente desconocido por la 
neuropsicología, los diagramas organizan y preservan el conocimiento 
semejando carpetas y cajas fuertes cognitivas contra el irreversible pasar 
temporal... El bendito tiempo. Mejor que mil palabras, los diagramas: a) 
organizan, y b) preservan o protegen los conocimientos recién adquiridos. 
 
La potencia no proviene solo del carácter visual: aunque ayuda enormemente. 
Utilizar diagramas requiere dos sub-operaciones secuénciales. Primero, extraer 
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las ideas fundamentales (desechar las secundarias e irrelevantes). Segundo, 
reescribir visualmente las ideas verbales principales obtenidas.  
 
A los cinco años, los niños ya han captado el concepto de mapa. Mientras que 
un antropoide no consigue usar adecuadamente ni siquiera un mapa conocido 
de un sitio conocido. La incapacidad del chimpancé para reconocer fotografías, 
mapas y otras representaciones por el estilo tiene su prolongación en la 
incapacidad de hacer dibujos de objetos sencillos (David y Ann Premack).  
 
Al elaborar diagramas cognitivos se comienza por filtrar enorme cantidad de 
información específica y escasamente relacionada con el núcleo del tema. 
Posiblemente la obligación de filtrar basura ideativa tenga mayor relevancia 
que dotar a los pensamientos de referentes gráficos.  
 
Primero, extraer a cada paquete ideativo de nuevo conocimiento sus Macro 
proposiciones. Semejante a como opera el estómago. De la sabrosa 
hamburguesa consumida se asimilan unas cuantas proteínas, unas cuantas 
cadenas de lípidos y otras pocas sustancias nutritivas adicionales: las 
cualidades nutricias fundamentales. Los restantes componentes transitan hacia 
el intestino grueso, en espera de ser excretados, des-echados. Las 
operaciones que filtran información secundaria resultan vitales; aunque 
excepcionalmente los estudiantes reales las utilicen al aprehender. Nadie 
enseña a utilizarlas. 
 
Por complejo que sea un tema es condensable siempre a unas pocas 
proposiciones. El excedente ideativo juega el papel de mero adorno, 
ejemplificación, ropaje literario, etc.: «basura proposicional». Semeja al color y 
al sabor de la hamburguesa, o a las servilletas en que la empacan. (Que me 
disculpen los literatos. Mi referencia única es el pensamiento, no sus envolturas 
materiales).  
 
¿Cuál es el meollo o la esencia de una conferencia, o una clase escolar? ¿O 
de un libro? ¿O de una película? Qué, si no unas cuantas ideas o 
pensamientos defendidos por el conferencista, o defendidos por el profesor, 
expresados por el escritor o por el director. Para la muestra un botón. Todo el 
texto de este apartado, centenares de frases, se resume en [Los diagramas 
organizan y preservan el conocimiento] ¡Lo demás constituye basura 
proposicional! Impresiona mi producción de basura ideativa. Para comunicarle 
esa sola idea necesité escribir ¡602 palabras!  
 
Por circunstancias educativas lamentables, gran parte de nuestro 
«conocimiento» aprendido resulta estéril, inútil, lo devoran las ratas cerebrales 
y el óxido (ausencia de ejercicio intelectual)... Conocimiento que tanto esfuerzo 
nos costó adquirir... ¡Cuántos sufrimientos infantiles, cuántos regaños inútiles!  
 
He allí la virtud y el enorme significado de los Mentefactos: constituyen una 
alternativa re-evolucionaria a la enseñanza tradicional. Dado que al enseñar 
Mentefactos enseñamos, de suyo, necesariamente, instrumentos de 
Conocimiento. En alguna época futura los niños y jóvenes, en lugar de 
aprender informaciones podrán aprehender proposiciones y conceptos.  
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Todo acto educativo requiere cuando menos dos personas: el profesor (texto, 
conferencista, padre, mediador cultural...) Y el estudiante. Contrariando a 
algunas tendencias educativas muy de moda en nuestros días que creen que 
«En el acto educativo nadie enseña nada a nadie, pues ambos aprenden». 
Nosotros, a contracorriente, defendemos que el profesor, en tanto mediador 
cultural, enseña. Debe enseñar. En caso contrario, que deje su puesto a otra 
persona que sí disfrute enseñando su conocimiento (reciclado) a las nuevas 
generaciones.  
 
Pero enseñar, en coherencia con las exigencias del siglo XXI, requiere reciclar 
nuestra propia mente, nuestra propia inteligencia.´ 
 
Y aquí entran en escena los mentefactos. Como última función pedagógica de 
los mentefactos está el contribuir a formar intelectualmente a los propios 
profesores.  
 
Como sabían ya nuestros tatarabuelos, los profesores enseñan. Salvo que 
resulta imposible y bizarro enseñar algo que uno mismo no ha aprehendido. 
  
Cuando los profesores emplean Mentefactos, éstos les imponen una severa 
condición: organizar en su propia mente los conceptos, antes de intentar 
siquiera enseñar nada. Así, los Mentefactos contribuyen, en último lugar, a uno 
mismo, al profesor, al facilitarle (y exigirle) organizar conceptualmente el 
conocimiento que desea que sus alumnos dominen. Por supuesto, conceptos 
útiles y vitales intelectualmente hablando, potentes herramientas cognitivas, 
con proyección hacia el futuro.  
 
Este libro viene a convertirse en un curso de higiene mental, de «limpieza» y 
orden intelectual. El modelo que estudiamos (los Mentefactos conceptuales) lo 
diseñé con la finalidad de organizar mentalmente los conocimientos. Primero 
organizar la propia casa antes que pretender organizar la mente de los 
alumnos.  
 
Cara a los estudiantes, los Mentefactos actúan como diagramas en donde 
almacenar sus aprehendizajes, a medida que digieren, con lentitud, paso a 
paso, los conceptos. (Una tarea atractiva para los futuros profesores será 
seguir la gestación de cada mentefacto en la inteligencia en formación de sus 
alumnos). Los mentefactos ahorran tiempos y esfuerzos intelectuales valiosos, 
en una época como la que nos tocó vivir, en los albores del tercer milenio, en la 
cual cada quince años se duplica el volumen total de conocimiento, el 
conocimiento que las siguientes generaciones deberán apre-h-ender y las 
generaciones actuales, los profesores, almacenar en su cerebro. 
 
Imaginará usted que por adoptar desde el principio del libro una mirada 
evolutiva existen tantos mentefactos diferentes como períodos evolutivos. En 
efecto, existen mentefactos: a) nocionales, b) proposicionales, c) conceptuales, 
d) formales, e) precategoriales y g) categoriales.  
 
Del Sistema de Niveles. Dadas las leyes del aprehendizaje humano, la 
enseñanza conceptual ocurre en tres momentos: fase elemental, básica y de 
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dominio. Es necesario evaluar durante estos tres momentos, mediante 
evaluaciones cualitativamente diferentes.  
 
Evaluar constituye un componente esencial del currículo, casi siempre 
minusvalorado, cuando no odiado... Por profesores como por alumnos.  
 
Al evaluar el profesor y el estudiante saben hasta dónde los propósitos, 
plasmados como aprehendizajes educativos, se han (vienen) cumplido 
(cumpliendo). Antes que una finalidad retributiva (premio/castigo), la evaluación 
pedagógica tiene la función de informar al agente principal del proceso 
educativo: al maestro. Y en segundo, al alumno.  
 
Evaluar no es exclusivo del quehacer educativo; ocurre y aparece en todas las 
disciplinas científicas y humanas. Comenzando por el deporte, siguiendo por el 
arte y concluyendo con la ciencia y las tecnologías (medicina, arquitectura, 
ingeniería, etc.). En verdad, todas las acciones requieren evaluación; también 
las actividades animales. Muchos gatos pueden morir de hambre por 
dificultades evaluativas, al sobre o subestimar, por caso, la distancia a la cual 
se encuentra el ratón. Casi siempre los errores evaluativos conllevan elevados 
costos.  
 
Al enseñar instrumentos de conocimiento la evaluación debe ocurrir al menos 
durante tres momentos especiales:  
 
A) Antes de iniciar las enseñanzas (evaluación diagnóstica)  
 
B) En la fase intermedia (evaluación procesal) 
 
C) Al finalizar el aprehendizaje (evaluación final)  
 
La evaluación diagnóstica establece cuáles (y cuáles no) conocimientos previos 
comprenden los estudiantes en general y cada estudiante en particular. La 
evaluación final verifica el grado de dominio alcanzado por todos los 
estudiantes y por cada estudiante en particular, a fin de tomar medidas 
educativas: pasar a otro concepto, reafirmar el anterior, hacer cursos 
nivelatorios para algunos estudiantes, etc.  
 
Instrumentos y operaciones poseen una génesis. Al planear el currículo es 
esencial respetar la secuencia evolutiva, así como la secuencia inherente a la 
enseñanza.  
 
Qué enseñar primero y qué después tiene que ver con Secuenciar los 
Contenidos. La secuencia es un componente curricular que muchos maestros 
pasan por alto. Para Pedagogía Conceptual, luego de los propósitos y de los 
aprehendizajes, corresponde al componente que sigue en importancia. Con 
mucha mayor importancia que el Cómo, la didáctica.  
 
¿Curricularmente, cómo decidir qué enseñar primero? O, ¿cómo decidir en qué 
lugar de una serie de aprehendizajes se debe localizar una proposición, un 
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concepto o una categoría? Es conveniente considerar dos aspectos: a) la edad 
mental de los estudiantes y b) los aprehendizajes previos.  
 
La edad mental difiere por completo de la edad cronológica. Esta última son los 
años y meses que separan a una persona del momento de su nacimiento, 
mientras que la edad mental equivale a la madurez alcanzada por las 
operaciones intelectuales y por los instrumentos de conocimiento. La edad 
mental es trascendental por una razón: las personas aprehenden con su edad 
mental, nunca con su edad cronológica. Un verdadero pedagogo del siglo XXI 
tiene que conocer la edad mental de sus alumnos. Como un buen entrenador 
deportivo conoce la flexibilidad, la coordinación, la fuerza, etc., de sus pupilos. 
Enseñar cualquier instrumento de conocimiento requiere ciertas edades 
mentales Mínimas.  
 
Un segundo criterio a tener en cuenta al secuenciar son los aprehendizajes 
previos requeridos. A un concepto lo arman proposiciones. Aprehender un 
concepto pasa, necesariamente, por aprehender y dominar sus proposiciones 
esenciales. Una proposición la arman nociones. Aprehender una proposición 
ha de pasar, necesariamente, por aprehender y dominar sus nociones 
constitutivas.  
 
Y ya en la enseñanza misma en el aula de clase, la micro secuencia parece 
depender del estilo cognitivo-docente del profesor. Se ha comprobado que al 
enseñar conceptos, algunos profesores prefieren comenzar, por lo general, por 
la supraordinación. Otros profesores prefieren iniciar por las diferenciaciones, 
por las exclusiones. Otros por las características y las cualidades comunes, las 
isoordinaciones. Y algunos otros, seguramente demasiados, comenzar al azar 
y continuar al azar de las circunstancias y la clase. Se sabe, eso si, que a 
menor edad mental resulta mucho más fácil establecer diferencias. Existen 
algunos indicadores que inducen a pensar que la operación que presenta 
mayor dificultad es la supraordinación. Por el momento, hasta que no se 
investigue con mayor profundidad este asunto, resulta mejor comenzar por las 
exclusiones del concepto y concluir con las clases supraordinadas.  
 
Didácticas mentefactuales: La enseñanza de instrumentos de conocimiento (a 
diferencia del enseñar conocimientos) está condicionada a hacer funcionar las 
operaciones intelectuales: existen tantas didácticas posibles como períodos y 
operaciones intelectuales. 32 
 
Una vez establecido qué instrumento cognitivo en particular va a enseñarse a 
un grupo de estudiantes definido afloran cuestiones puramente docentes; no 
curriculares:  
 
1) La Didáctica (¿cómo enseñar ese instrumento de conocimiento en 
particular?) 2) los Recursos Didácticos (¿con qué apoyar la enseñanza?)  
Estudiaremos ahora la Didáctica. La didáctica, los procesos didácticos o el 
«método», tiene que ver con cómo enseñar un instrumento de conocimiento 
                                                 
32 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
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dado. Con las maneras y con los procedimientos que seguirá el maestro al 
enseñar. Por alguna buena razón es el asunto que preocupa a los maestros en 
mayor medida. La razón: durante siglos los Fines, los Aprehendizajes y la 
Secuencia fueron responsabilidad única, incontrovertible e indelegable de los 
Ministerios de Educación. Ninguna región, ninguna institución escolar y, por 
supuesto, ningún profesor tenían cabida ni se consultaban al respecto. Existía 
un programa nacional de estudios, un plan de estudios uniforme, unificado y 
obligatorio.  
 
Ahora las cosas han cambiado en ciento ochenta grados, para bien y para mal. 
Se espera que las regiones, cada institución escolar y los profesores definan 
los programas. Esto es, los Fines, los Aprehendizajes y la Secuencia. En el 
Instituto Alberto Merani se seguía la siguiente secuencia didáctica:  
 
1) Aprehendizaje de las proposiciones aisladas (Lectura)  
 
2) Comprensión y aplicación 
 
3) Profundización  
 
Enseñar (didáctica) cualquier instrumento de conocimiento requiere en 
cualquier caso, primero enseñar los conocimientos previos y constitutivos. 
Proposiciones (cuando no las nociones) al enseñar conceptos. Por lo regular, 
para aprehender las proposiciones previas y aisladas se recurre a la lectura. 
Tarea que llevan a cabo los estudiantes con escasa ayuda del profesor. Es fácil 
conseguir libros, artículos o lecturas que contienen las proposiciones 
necesarias relativas a un tema. Dado el énfasis cultural en informar y en 
presentar proposiciones aisladas, dichos libros o artículos abundan. El nivel 1 
corresponde, pues a la enseñanza tradicional. Armado y apropiado el 
mentefacto conceptual en la mente del estudiante —aprehendido—, es posible 
afirmar que el estudiante comprende la naturaleza intrínseca del concepto. Su 
carácter general, sus cualidades particulares, sus diferencias con otros 
conceptos próximos y sus familias. Está capacitado, pues, para aplicarlo. Hacia 
donde ha de apuntar el profesor una vez superada la extracción inicial de las 
proposiciones aisladas.  
 
Didácticamente, la tarea del profesor es propiciar las condiciones que 
evidencien que en efecto el (los) estudiante (s) comprende (n) la clase general 
a la cual pertenece el concepto en cuestión, sus cualidades particulares, capta 
en qué se diferencia de otros conceptos muy semejantes y descubre sus 
familias o subclases. Didácticamente la tarea del profesor es confundir, colocar 
«cascaritas», problemas, y presentar paradojas asociadas con el concepto a 
sus alumnos. No durante la evaluación, sino durante la enseñanza. 
(Generalmente ocurre al revés: muchos profesores colocan «cascaritas» 
durante las evaluaciones, mientras exponen magistralmente sus clases). Grave 
error metodológico.  
 
Por último, la fase de Profundización. Si bien es suficiente en muchas 
ocasiones con dominar el concepto, en otras se debe avanzar un paso más: 
hacia la profundización y hacia la maestría. Cuando los conceptos son 
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nucleares a un área o cuando ellos constituyen prerrequisitos genuinos de una 
secuencia conceptual posterior. En esos dos casos previos es menester 
avanzar didácticamente hasta la fase de profundización.  
 
Igual se procede al enseñar nociones, proposiciones, razonamientos formales, 
precategorías y categorías.  
 
Puesto que el pensamiento se liga intrínsecamente con el lenguaje y/o la 
realidad, un genuino Recurso Didáctico se apoya en el lenguaje o re-presenta 
realidades materiales.  
 
Es posible que hacia el futuro se editen y produzcan textos escolares 
proposicionales, conceptuales, formales, ... Por el momento son inexistentes.  
 
Los más cercanos libros son aquellos que comienzan con la palabra 
«Fundamentos», «Introducción», «Conceptos de», etc. Que si bien casi 
siempre se dirigen a estudiantes universitarios, muchos de sus capítulos 
aislados pueden ser leídos perfectamente por estudiantes de bachillerato y aún 
durante los dos últimos grados de primaria, con algún apoyo por parte del 
profesor. Tales lecturas seleccionadas constituyen excelentes recursos 
didácticos durante la fase uno. En caso contrario, ¿cuándo vamos a enseñar a 
leer y a escribir? 
 
Otros recursos didácticos alternos a las lecturas son los videos (películas, 
programas computarizados, etc.). Cada vez es mayor el bagaje de videos 
divulgativos científicos. Cada vez es mayor el número de centros docentes y de 
escuelas que poseen o tienen acceso a un equipo de video.  
 
Y naturalmente, extraordinarios Recursos Didácticos, las experiencias 
programadas educativamente. Por ejemplo los laboratorios. Salvo que 
laboratorios muy distintos a aquellos que nos tocaron a nosotros. Replicando 
«experimentos» tradicionales, por pura fe y basados en un guión preescrito y 
preestablecido al milímetro.  
 
Pero nada mejor que una buena Guía bimestral o semestral. Donde el profesor, 
de su puño y letra, define los propósitos, explícita el programa de 
aprehendizajes secuenciados, establece los principios metodológicos, explícita 
los recursos didácticos y los criterios de evaluación (esto último es de la mayor 
importancia: indicar en qué va a consistir la evaluación).  
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2.3  TEÓRIA DE LAS SEIS LECTURAS 
 
 
2.3.1  Los seis niveles de lectura.  Técnicamente hablando, leer corresponde a 
una serie de procesamientos secuenciales; no únicamente a identificar las 
letras y las silabas que arman las palabras (y que es lo único que puede 
enseñarse durante primero de primaria: la lectura fonética).33  
 
Aparte de dicho procesamiento fonético, elemental, de naturaleza perceptual 
analítico-sintética, habrían de ocurrir, si se enseñasen a los niños y jóvenes, 
cinco tipos adicionales ascendentes de procesamiento, denominados en 
conjunto: Decodificación: primaria (palabras), secundaria (frases), terciaria 
(Párrafos), Categorial y, por ultimo, meta semántica (análisis transtextual).  
 
Una vez son adquiridas las habilidades del leer fonético, durante el ciclo 
preescolar, los mecanismos decodificadores elementales (primarios, 
secundarios y terciarios) deben desplegarse durante la escolaridad primaria, 
hasta quinto de primaria. La terciaria requiere de operaciones formales siquiera 
incipientes, por ende, en educación regular, su ejercicio sistemático debería 
postergarse hasta el sexto grado. Los mecanismos decodificadores complejos 
(meta semánticos y categoriales) han de desplegarse al finalizar el bachillerato 
y durante la universidad, hasta el doctorado. Nunca acabamos de aprehender a 
leer.   
 
No existe una, sino seis lecturas, tal es el descubrimiento (casi ni merecía 
llamarse así por su obviedad): existen, secuencialmente, varias modalidades o 
tipos o formas, por completo diferentes, de leer. No una, según la mayoría de 
personas y muchos pedagogos piensan. Son quienes hablan de la lectura; 
hablan de aprender a leer como si leer consistiera en una sola habilidad.  
 
Por supuesto, la gran mayoría de los estudiantes asimilan a leer fonético. ¡Es la 
única lectura que se les ha enseñado! Los niños aprenden a transformar los 
signos impresos en palabras leídas: aprendan a leer fonéticamente.   Con 
mayor o con menor dificultad. Aun así, no es una hazaña que se deba 
menospreciar: el leer fonético requiere aprehender a dominar diversas 
operaciones. 
 
El hecho es que la inmensa mayoría  de los estudiantes muy jóvenes llegan a: 
a) dominar la habilidad de reconocer los signos impresos; b) desarrollar las 
destrezas para percibir los signos como palabras completas; c) realizar las 
adecuadas entonaciones, ascendentes y descendentes, requeridas por los 
diversos textos, aparte de otras muchas habilidades que adquieren en tan corto 
lapso de tiempo.  
 
Nada sencillo, en manera alguna. Complejísimo. ¿Qué ocurriría si se les 
enseñara las restantes cinco lecturas? 
 
                                                 
33 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Teoría de las seis lecturas. Mecanismos del aprehendizaje semántico. Tomo I. 
Primaria y preescolar. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1996. 
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Es posible que también las aprendieran. Seguro. ¿Por qué no? Y los efectos 
educativos de enseñarles a leer en los seis niveles producirían tal impacto que 
estaríamos a las puertas de una revolución educativa –intelectual- de magnitud 
inesperada. La razón es muy sencilla: a cambio de una sola llave, la lectura 
fonética, dispondrían de seis llaves para ingresar al conocimiento.   
 
Sin hemos cuenta, hemos reducido la lectura, las seis lecturas, a la exclusiva 
lectura fonética. 
 
Claro. Los resultados están a la vista. Estudiantes que aprueban los años 
recurriendo a la memoria, sin comprender lo leído; escolares que igualan una 
afirmación categórica con una afirmación condicional, o con una hipotética; 
estudiantes que emplean escasos sinónimos, que se pierden con los 
pronombres que, luego de tantas dificultades odian leer.  
 
Y si las consecuencias negativas de enseñar solo a deletrear afectaran 
únicamente a la lectura seria menos catastrófico. Por desgracia, tal déficit se 
refleja inexorable sobre las habilidades intelectuales más generales y 
esenciales, frenando su crecimiento.  
 
Vuelvo a insistir en que la lectura, las lecturas, conforman el mecanismo 
principal por donde ingresa conocimientos al cerebro: datos, información, 
conocimiento, conceptos, nociones, etc., ingresan gracias a la actividad lectora. 
Al no habérseles enseñado las seis lecturas, se ha frenado el crecimiento 
intelectual de millares y millares de jóvenes. Como las represas en épocas de 
escasez de lluvias, las compuertas de ingreso cognitivo de aquellos niños 
subenseñados permanecen prácticamente cerradas. Múltiples investigaciones, 
en particular las adelantadas por la Fundación Alberto Merani para el 
Desarrollo de la Inteligencia, lo confirman. 
 
Dotados con la única y simple llave de la lectura fonética; los niños y los 
jóvenes quedan impedidos para accede a los universos simbólicos ricos y 
complejos de la ciencia, del arte, de la cultura.   
 
¿Es posible que la omisión de las otras cinco claves durante los años escolares 
sea responsable, en buena parte, de los pésimos resultados que en procesos 
intelectuales desde hace más de diez años se vienen verificando en Colombia?  
 
Sí. 
 
Por cuanto las habilidades lectoras se requieren de manera creciente, a tiempo 
que se asciende desde los primeros cursos hasta los superiores, el impacto de 
la incapacidad lectora se reflejara de manera más aguda en los últimos. En 
efecto, uno de los datos más preocupantes es que los niveles intelectuales 
empeoran a medida que se asciende en edad. El crecimiento intelectual 
comienza a frenarse desde segundo de primaria y al finalizar quinto, 
prácticamente se congela, si es que no decrece. Se trata de un hecho 
aberrante, en contravía de todas las leyes conocidas de la maduración 
psicológica.  
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Y las consecuencias de olvidar las otras cinco lecturas no paran aquí. Es 
razonable, muy razonable, suponer que la ausencia casi generalizada de 
pensamiento formal –forma de pensamiento abstracto que debería ser 
característico de la preadolencia- tenga nexos íntimos con el imperdonable 
error educativo de enseñar sólo una de las formas rudimentarias del leer, el 
leer fonético. Debiendo florecer entre los once y los quince años, el 
pensamiento formal se encuentra casi por completo ausente en nuestros 
bachilleres. ¡Sólo uno de cada veinte estudiantes, evidencia indicios claros de 
poseerlo; el restante noventa y cinco por ciento lo desconoce!  
 
Y no parece ser una ocurrencia transitoria. Pues, para completar el negro 
panorama, es casi seguro que tal deterioro se de carácter irreversible. Debido a 
la ausencia muy generalizada de pensamiento formal se frenará la progresión 
intelectual y, por supuesto, se mermará la riqueza espiritual del estudiante y por 
vía suya la riqueza de nuestra nación. Arruinando nuestro futuro. Mermando el 
talento humano, en que somos –deberíamos serlo en Latinoamérica- ricos.  
 
Conozco a algunos profesores que consideran algo exagerada la anterior 
afirmación. Se preguntan: ¿cómo pueden influir las dificultades lectoras sobre 
el desarrollo de una nación de esta manera? Pierde de vista un hecho esencial. 
Por considerar que es la economía en abstracto de donde procede la riqueza, 
desconoce que son los hombres quienes la producen. Hoy la producción 
económica esta mediatizada por la ciencia y por la tecnología en suma, por el 
conocimiento, depositando y almacenando en el cerebro de los hombres de 
carne y pensamiento.     
 
La riqueza de las naciones no depende ya de las riquezas naturales, ni de los 
recursos ambientales. En muchísimo mayor grado dependen y está 
condicionada por la riqueza espiritual. Por la riqueza de conocimiento, de 
innovaciones que son capaces de crear sus habitantes. 
 
La esencia de una cultura son sus universos simbólicos o conjuntos articulados 
de proposiciones acerca de determinados dominios de la realidad física, social, 
interpersonal, matemática, etc. Son universos en donde se decantan las 
experiencias y los conocimientos adquiridos durante tres millones de años, 
elaborados durante ciento setenta y cinco mil generaciones de hombres.  
 
Gracias al invento magistral de los sumerios, todo ese cumulo de 
conocimientos pudo ser grabado en lo que hoy llamamos libros. Por eso, 
cuando hablamos de conocimientos estamos refiriéndonos, querámoslo o no, a 
la lectura y a la escritura. Gracias a los sumerios, por primera vez en la historia 
de la humanidad, el conocimiento es un bien de la humanidad, como hasta 
ahora lo ha sido el aire, sin distingos sociales, ni religioso. Todos aquellos que 
sepan leer podrán adquirir los conocimientos Quienes sepan leer.   
 
Hasta la aparición de la cultura sumeria no existían depósitos de 
conocimientos. Cada quien tenia que confiar en su memoria. Y hay pocas 
cosas menos fieles que la memoria humana. 
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Con el invento sumerio, el conocimiento científico y el saber tecnológico 
pudieron ser almacenados. Al aparecer los libros surgió la lectura: un método 
para acceder a los grandes sistemas simbólicos, en los cuales se estructura el 
conocimiento.   
 
En los libros se graba, y es depositado tanto el viejo como el nuevo 
conocimiento. Por ende, son ellos el registro principal de la sabiduría de un 
pueblo; y al serlo, son los depositarios de su riqueza, no sólo espiritual, sino 
también material y económica.  
 
Libros portadores de sistemas simbólicos que constituyen el patrimonio 
intelectual que legan las anteriores generaciones a sus descendiente. Y que en 
América Latina le es negado a cada año a millones de niños. Quienes deben 
repetir primero de primaria y luego abandonar la escuela: son incapaces, se 
dice, de aprender a leer. 
 
2.3.2  La decodificación primaria.  Luego de la lectura fonética, que convierte 
cada grupo de signos tipográficos separados por espacios en blanco en 
palabras percibidas visualmente, tiene lugar la decodificación primaria. Su 
propósito es transformar las palabras percibidas a sus respectivos conceptos, 
una a una. Para tal efecto, la decodificación primaria dispone de los siguientes 
suboperadores:34 
 

• Léxico 
• Sinonimia 
• Contextualización 
• Radicación 

 
Léxico 
 
Antes de pensar siquiera en descifrar el significado de cada una de las frases, 
que, recordemos, finalmente son cadenas de las palabras relacionadas, se 
deben  recuperar uno a uno los conceptos correspondientes a cada uno de los 
términos que participan del texto. Por ejemplo, la decodificación primaria del 
párrafo anterior implicaría recuperar los conceptos siguientes:   
 
Antes, siquiera, pensar, descifrar, significado, una, frase, finalmente, ser, 
cadena, palabra, relacionado, deber, recuperar, uno, concepto, 
correspondiente, término. 
 
En el caso de que el cerebro del lector carezca (en su memoria semántica) del 
significado de alguna de tales palabras, por ejemplo: siquiera, o descifrar, o 
significado, le restan tres opciones alternativas. Puede recurrir a tres rutas, que 
denominaremos “los mecanismos auxiliares” de: a) sinonimia, b) 
contextualización y c) radicación. 
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De no recurrir a ellos, la lectura se vería impedida, ya desde este nivel primario, 
para procesar términos. Un simple término desconocido, especialmente si 
cumple una importante función en la frase, podría bloquear por completo el 
proceso de interpretación semántica. Para evitar, precisamente, dicha 
catástrofe interpretativa es que están los mecanismos auxiliares. 
Comentaremos algo de cada uno de los tres mecanismos auxiliares durante la 
decodificación primaria de textos.  
 
Contextualización 
 
La contextualización corresponde a un potente mecanismo auxiliar, el más 
potente de todos. Rastrea el posible significado de vocablos desconocidos, 
utilizando para ello el contexto de las frases en las cuales aparecen dichos 
términos. 
 
Pongamos el caso de que el término texto sea el desconocido. Con sólo 
rastrear la frase en la cual está contenido emerge una posible interpretación. 
Veamos. “Su propósito es transformar las palabras aparecidas en el texto en 
sus respectivos conceptos”. Texto podría, pues significar libro, escrito, lectura.    
 
Sinonimia  
 
Mediante la sinonimia el lector, por sí mismo o ayudado por alguna leve 
indicación de otras personas, puede hacer corresponder términos 
desconocidos aparecidos en la lectura con términos análogos conocidos. Por 
ejemplo, la palabra propósito y transformar. Por sí mismo o ayudado por alguna 
otra persona, el lector puede hacer corresponder al términos desconocido 
propósito, las palabras equivalentes fin, finalidad, sentido. Y a la palabra 
desconocida transformar, las equivalentes cambiar, modificar, alterar. Este 
proceso puede realizarse bien sea por propia cuenta o por la de un agente 
social, mediatizador: un compañero, el profesor, los padres, etc.    
 
Radicación 
 
La palabra operador, por ejemplo, está constituida por operar y –dor. 
Descomponiéndolos en sus constituyentes, en muchas ocasiones, se puede 
predecir el significado posible de términos desconocidos. En el ejemplo, es fácil 
ver como el término desconocido operador ha de tener estrecha relación con el 
concepto operar. Sabiendo lo anterior se podrá derivar o deducir el significado 
posible de la palabra compuesta.  
 
Ahora bien la ventaja de los mecanismos auxiliares de contextualización y 
radicación es que ambos están en capacidad de actuar como mecanismos 
autónomos. Esto es, el mismo sujeto, sin recurrir a otras personas, sino a los 
simples mecanismos en presencia de términos cuyo significado desconoce,  
queda habilitado para descifrar el posible significado de términos o vocablos 
desconocidos. No ocurre así con la sinonimia, que casi siempre exige 
preguntar a otras agentes sociales: al profesor, a los compañeros, a los 
padres… 
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En suma, la decodificación primaria de textos tiene por tarea el convertir 
vocablos sueltos en sus respectivos conceptos. Para llevarlo a cabo, recurre, 
en primer lugar, al archivo conceptual. Si todos los términos son conocidos no 
hay problema, y el lector podría pasar a la segunda etapa, relativa a la 
decodificación secundaria, a la interpretación del significado de las 
proposiciones contenidas en las frases leídas. De lo contario, cuando el 
significado de uno o algunos términos resulta desconocido o poco claro, entran 
en acción los tres mecanismos auxiliares: sinonimia, contextualización y 
radicación. 
 
Por cierto, aparte de permitir lectura, tales mecanismos auxiliares constituyen 
potentes mecanismos en la adquisición de nuevos vocablos y de nuevos 
conceptos. Son seguramente los principales mecanismos durante el 
aprehendizaje de nuevos conceptos, que enriquecen, por supuesto, la 
capacidad intelectual y lectora de los individuos. 
 
2.3.3  La decodificación secundaria.  Durante la lectura secundaria, el campo 
de acción y de procesamiento se traslada desde las palabras sueltas hacia las 
frases. La decodificación secundaria comprende un  conjunto de 
suboperaciones cuya finalidad es extraer los pensamientos (significados de 
segundo orden)  contenidos en las frases. Los mecanismos decodificadores 
secundarios son cuatro: 1) la puntuación, 2) la pronominalización, 3) la 
cromatización y 4) la inferencia proposicional.35 
 
 
Apliquemos un ejemplo concreto: 
 

“El calor es una forma de energía muy importante. En España, 
prácticamente el 70 por ciento de la energía UTILIZADA es térmica. 
Gracias a ella,  se caldean viviendas  y  otros edificios. Maquinas que 
funcionan a base de energía térmica hacen trabajar a los generadores que 
producen electricidad. El calor sirve para hacer funcionar bombas y otros 
tipos de maquinas. Y la mayoría de nuestros automóviles marchan  gracias 
a la energía térmica obtenida durante la combustión de la gasolina”   
 

Puntuación 
 
A fin de extraer el pensamiento contenido en la frase, y antes de realizar 
cualquier otra actividad mental, el lector ha de establecer la extensión de cada 
frase; es decir, establecer tanto el inicio de la frase como su terminación. 
 
Parece algo trivial que en muchas ocasiones se olvida su importancia o se da 
por supuesto que los estudiantes reconocen, por “ósmosis”, los inicios y los 
finales: el recorrido de las frases.  
 
Falso. Reconocer los límites de las oraciones en ningún modo es una tarea 
sencilla. Las palabras están separadas mediante espacios en blanco, pero las 
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frases y oraciones, ¿Cómo se separan?  Pues intercalando entre las oraciones 
un conjunto de signos mucho más complejos que los espacios vacíos: los 
signos de puntuación. Son signos que, a diferencia de los espacios en blanco  
con una función, cumplen diversas funciones. El lector ha de estar capacitado –
entrenado, preferiría decir- para reconocer la específica función por cada signo 
de puntuación en cada situación específica. 
 
Esta habilidad requiere de tiempo, paciencia y ejercicio constante; mas no 
resulta una tarea compleja. Aún así, resultan minoría los muchachos que 
reconocen efectivamente, durante su práctica lectora, las funciones exactas 
cumplidas por los signos de puntuación. 
 
Una razón adicional se refiere a que debido a las tendencias “modernizadoras” 
en las didácticas del español, son muchos los profesores que menos precian 
enseñar a sus estudiantes las funciones de los signos de puntuación. Les 
parece algo tradicional, algo del pasado. Y el caso contrario: los profesores que 
consideran que con sólo definir la función de los signos durante una clase es 
suficiente.  Y ya, como por arte de magia habrían de aprehenderlos los 
estudiantes.  
 
Pasando al análisis del caso elegido, sólo aparece el punto seguido; no hay 
signos sofisticados como el punto y la coma o los dos puntos. El resultado final 
son seis frases: 
 

1. El calor es una forma de energía muy importante. 
 

2. En España, prácticamente el 70 por ciento de la energía UTLIZADA es 
térmica. 

 
3. Gracias a ELLA, se caldean viviendas y otros edificios. 

 
4. Maquinas que funcionan a base de energía térmica hacen trabajar a los 

generadores que producen energía.  
 

5. El calor sirve para hacer funcionar bombas y otro tipo de maquinas. 
 

6. La mayoría de nuestros automóviles marchan gracias a la energía 
térmica obtenida durante la combustión de la gasolina.  

 
Pronominalización  
 
En textos dotas de algún nivel de complejidad la regla es que aparezcan 
términos pronominalizadores, o se, que tengan pronombres que remplazan 
elementos lingüísticos mencionados previamente. Los textos infantiles o fáciles, 
al reconocer la dificultad ocasionada por la pronominalización, 
intencionalmente, la evitan. Es la razón por la cual en el párrafo precedente 
aparece solo una expresión  pronominal: ella.  
 
De acuerdo con G. Andrade (1995), “un análisis inicial de los 
pronominalizadores de un párrafo se concentran en la atribución del sujeto a 



 92

las frases que lo componen, lo mismo que en la identificación de los 
complementos del verbo”. Observémoslo en el análisis del párrafo precedente. 
 
En la mayoría de textos parcialmente complejos la regla es la 
pronominalización, pues emplean (¿Qué o quienes emplean?) frases y 
oraciones extensas y complejas que contienen (¿Qué contienen?) frases 
coordinadas y subordinadas. Los textos infantiles, al reconocer la dificultad 
ocasionada por la pronominalización, intencionalmente, la (¿Cuál “la”?) evitan 
(¿Qué evita que?). Es por eso (¿Por qué?) que en el párrafo anterior aparece 
sólo una expresión pronominal: ella.  
 
Observe como en este nuevo párrafo aparecen no menos de cinco pronombres 
o expresiones pronominalizadoras (pues no siempre son los clásicos y 
conocidos pronombres). Buen aparte de la dificultad durante la lectura 
secundaria resulta del deber rastrear e identificar continuamente los elementos 
a los cuales corresponden los pronombres.        
 
Cromatización  
 
Si bien durante la mayoría de las lecturas son comunes las frases afirmativas o 
negativas simples, a mayor sofisticación lingüística de los textos el lenguaje se 
torna más cromático. El autor requiere introducir matices intermedios entre la 
afirmación y la negación simple. Por el contario resulta propio del lenguaje y del 
pensamiento infantil el carácter binario o bipolar; es decir, con carencia de 
matices intermedios entre la afirmación y la negación simple: los niños 
pequeños perciben el mundo sin matices de colores: o es sí o es no.  
 
En lenguajes relativamente sofisticados, polinarios, los “quizá”, los “tal vez”, los 
“en alguna medida”, los “posiblemente”, los “entendido como hipótesis”, etc., 
son la regla. Mediante tales expresiones relativizadoras le es posible al escritor 
reflejar una gama de matices ideativos o cromatismos –apelando a la analogía 
de la teoría del color y con la pintura- en mayor mediada ricos. 
 
A pesar de la elementalidad del párrafo elegido, y coincidiendo con la regla del 
que los lenguajes elementales evitan los cromatismos, aún así, al menos tres 
frases los contiene.  
 
2. En España, prácticamente el 70 por ciento de la energía UTLIZADA es 
térmica. 
 
4. (No todas) Maquinas que funcionan a base de energía térmica hacen 
trabajar a los generadores que producen energía.  
 
6. La mayoría de nuestros automóviles marchan gracias a la energía térmica 
obtenida durante la combustión de la gasolina.  
 
  
Si bien a usted dichos matices pueden resultarle sencillos y hasta obvios, se 
requiere un enorme trabajo intelectual y ejercicio de años para captarlos sin 
que se obstaculice por ellos la fluidez del trabajo lector. Y a pesar de la 
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apariencia de simplicidad, la “acromatización” es una de las dificultades 
lectoras notables presente en una gran cantidad de estudiantes universitarios.    
 
Inferencia proposicional 
 
Una vez cumplidas las tareas decodificadoras secundarias descritas, sólo resta 
inferir la proposición contenida en las frases. Le recuerdo que las proposiciones 
con afirmaciones o negaciones, pensamientos, que aceptan grados entra la 
afirmación categórica y la negación categórica. Lo más desnuda y 
esquematizada posible.  
 
 Proposición 1. El calor es una forma de energía muy importante. 
 
Proposición 2. En España, prácticamente el 70 por ciento de la energía 
UTLIZADA es térmica. 
 
Proposición 3. Gracias a ELLA, se caldean viviendas y otros edificios. 
 
Proposición 4. Maquinas que funcionan a base de energía térmica hacen 
trabajar a los generadores que producen energía.  
 
Proposición 5. El calor sirve para hacer funcionar bombas y otro tipo de 
maquinas. 
 
Proposición 6. La mayoría de nuestros automóviles marchan gracias a la 
energía térmica obtenida durante la combustión de la gasolina.  
 
Dado que el texto elegido resulta supremamente sintético y esquemático –lo 
cual durante leer efectivo es más excepción que la regla- las oraciones 
prácticamente corresponden a las proposiciones o pensamientos.  
 
Decir que “el texto es supremamente esquemático y sintético” significa que 
contiene escasa redundancia oracional (cada oración porta un pensamiento): 
por consiguiente, las oraciones resultan casi idénticas a las proposiciones.  
    
 
2.3.4  La decodificación terciaria.  En la gran mayoría de los escritos, tanto 
literarios como científicos, las proposiciones se encuentran relacionas entre sí. 
En lugar de simples conjuntos o amontonamientos proposicionales, los textos 
poseen una estructura semántica. Se entiende por estructura semántica una 
organización de proposiciones relacionas entre sí, mediante diversos 
conectores entre las proposiciones, pudiendo ser las relaciones o conectores 
de cualquier tipo: causales, temporales, espaciales, de implicación, de 
equivalencia, etc.36 
 
La lectura elegida para el análisis, dada su elementalidad, no posee estructura 
semántica. Consiste en tres proposiciones aisladas, desarticuladas, si acaso 
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ligadas por la infantil conjunción y. lo cual constituye la excepción más que la 
regla.  
 
Macroproposiciones 
 
Nuestro lenguaje es redundante en todos sus niveles. Escribimos más palabras 
de las necesarias, más frases, más párrafos de los imprescindibles. Tanto en el 
plano de la escritura como en el de la conversación corriente. Los seres 
humanos no escribimos, ni decimos lo esencial. 
 
En los párrafos inmediatamente anteriores se ha visto  cómo las frases 
contienen algún nivel de redundancia. Ahora me preocupara de otra forma de 
redundancia particular, la redundancia proposicional. Ésta consiste en rodear 
con frases secundarias a las frases principales, o Macroproposiciones, según 
las denomina el profesor Van Dijk. De acuerdo con él, en todos los escritos 
existen solo algunas proposiciones o pensamientos verdaderamente centrales, 
nucleares; los otros son secundarios, y su función se reduce a acompañar los 
pensamientos principales o las verdaderas Macroproposiciones.   
 
En el párrafo inmediatamente anterior únicamente tienen importancia dos 
macroproposiciones; todas las restantes oraciones carecen de independencia: 
 

• La redundancia proposicional rodea con frases secundarias a las frases 
principales (macroproposiciones).  

 
• En los escritos existen proposiciones con significado y sin significado 

autónomo.  
 
Gran parte de las proposiciones contenidas en un escrito son pensamientos 
banales, “basura ideativa”.  
 
Mientras no sea descubierta una verdadera explicación que dé cuanta del 
porqué en el lenguaje humano aparece tanta “basura proposicional” tendremos 
que aprender a ser capaces de descubrir el verdadero alimento al interior de la 
basura ideativa. En eso consiste la primera operación de la decodificación 
terciaria: en extraer las macroproposiciones y en eliminar el resto. 
 
El hecho incontrovertible consiste en que la primera operación decodificadora 
terciaria actúa eliminando las oraciones semánticamente secundarias, es decir, 
oraciones con exclusiva función gramatical o comunicacional.  
 
Estructura semántica 
 
Ahora bien, las verdaderas lecturas están constituidas por enramados, o por 
sistemas, o por estructuras de macroproposiciones. Esto es, siempre consisten 
en macroproposiciones relacionas mediante vínculos temporales, de 
implicación, de causalidad, de intencionalidad, etc.; no en amontonamientos 
proposicionales. 
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Naturalmente, la siguiente y segunda operación terciaria será poner al 
descubierto dicha estructura.  
 
Modelos 
 
Una vez descubierta y explicitada la estructura semántica del escrito, resta una 
última tarea intelectual durante la lectura terciaria del texto en cuestión: 
elaborar un esquema del sistema proposicional descubierto. Su finalidad 
exclusiva consiste en almacenar los conocimientos adquiridos durante el acto 
lector en la memoria de largo plazo, convirtiendo  los conocimientos que han 
sido extraídos del texto en nuevos instrumentos de conocimiento, con los 
cuales podrá asumir el lector las tareas intelectuales posteriores.    
 
Se lee para aprehender; al leer se aprehende. Es la razón por la cual hemos 
repetido reiteradas veces que la lectura semeja la llave principal de acceso al 
conocimiento acumulado y cifrado en los códigos escritos.  
 
2.3.5  La lectura categorial.  Cuando el escrito remonta el plano elemental, es 
casi seguro que habrá de contener una estructura semántica suficientemente 
compleja, próxima a la  de los ensayos (entendiendo por ensayo la plasmación 
escrita de una estructura semántica argumentativa o derivativa, o ambas, 
compuesta por macroproposiciones ordenadas sobre o alrededor de una o 
varias tesis).37 
 
Comprender, interpretar y decodificar ensayos requiere habilidades 
intelectuales en extremo complejas, superiores al pensamiento formal. 
 
Si bien la extensión de los ensayos puede oscilar entre un párrafo (los 
microensayos) y los volúmenes de libros de esta serie, los que los convierte en 
ensayos es su compleja estructura semántica, menos que su extensión. De 
todas maneras, los ensayos condensan disertaciones abstractas de tipos 
científico, humanístico o artístico. En realidad, son una de las formas ideativas  
más potentes con que cuenta la especie humana. 
 
Ocupado de la decodificación de ensayos, el leer categorialmente exige cinco 
pasos secuenciales:    
 
Primero; una vez dominadas mentalmente las ideas principales del ensayo, 
gracias a la decodificación terciaria elemental, es necesario (segundo) separa 
una a una las macroproposiciones principales. Dicha operación la 
denominamos análisis elemental. 
 
Separadas las proposiciones principales, diseccionadas, es posible ascender a 
la tercera etapa de la lectura categorial, cuyo único propósito es definir o 
identificar las tesis o columna vertebral del ensayo, sobre la cual se articulan 
las restantes proposiciones o pensamientos. 
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Las tesis no se encuentran como se encuentra una pera madura colgando del 
árbol. La tesis constituye la columna vertebral del ensayo. Todas las 
proposiciones convergen hacia ella y derivan de ella. También, casi siempre, 
como columna vertebral, permanece oculta. Podría ser una u otra; se insinúa y 
se oculta.    
 
Teniendo presente la posible tesis, se trata, durante un cuarto movimiento 
lector, de verificarla analíticamente, confrontarla con las proposiciones aisladas. 
Este cuarto escalón estudia analíticamente si la tesis prevista encaja o no con 
el resto de proposiciones. Si es factible coordinar el resto de las proposiciones, 
la tesis de la estructura categorial.   
 
En un quinto movimiento se relee el artículo, colocando la tesis a modo de faro 
o de columna articuladora (síntesis guiada por el análisis), descubriendo, y 
explicitando los enlaces entre las proposiciones y las tesis. En una palabra, se 
debe descubrir la oculta organización categorial.   
 
2.2.6  la decodificación metasemántica.  Arribamos a la sexta y ultima lectura, 
la forma superior del leer humano iniciando con la lectura alfabética. 38 
 
El camino recorrido muestra cómo cinco niveles de lectura descritos se ocupan 
del texto, en cuanto a tal. De la lógica interna del texto referida a las relaciones 
y a las operaciones establecidas entre las frases y los pensamientos incluidos 
en él corresponden a una lógica textual, atenida al texto mismo. 
 
La ultima forma del leer humano, la lectura metasemántica, posee otra 
finalidad: contrastar, colocar en correspondencia, o contraponer, la obra con 
tres instancias externas del texto: a)  el autor; b) la sociedad en la cual vive, y 
c) el resto de escritos. 
 
La lectura metasemántica busca comparar y hacer corresponder el sistema de 
ideas contenidas en el texto con otros sistemas. No es una lectura interna, sino 
externa. Vincula la estructura  semántica con sistemas externos de ideas, como 
son: la sociedad, el autor y el resto de los escritos. Establece una meta (más 
allá) semántica: a) de las circunstancias socio-culturales; b) del individuo, y c) 
crítica y/o estilística.   
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2.4 EL MODO DE PENSAMIENTO NOCIONAL  
 
 
Durante esos cortos años se asimilan (o no) los pilares de la inteligencia 
humana, las nociones. Con ellas comienza el apre-h-endizaje del juego 
inventado por los harapientos monos, desplazados por las glaciaciones. En el 
cortísimo intervalo de tres o cuatro años de vida, entre los dos y los cinco-seis 
años de edad mental, el pequeño resume la evolución cultural llevada a cabo 
durante dos-tres millones de años, hasta el Hombre de Cromañón (restando los 
últimos 10.000 escasísimos años, cuando se descubre la agricultura: tres 
milésimas del tiempo evolutivo).39 
¿Cómo puede ocurrir tamaña proeza intelectual en un lapso temporal tan 
exiguo? 
Una cuestión es inventar algo y otra utilizar el invento; una cuestión es crear 
una herramienta innovativa y otra aprehender a utilizarla. Nuestros 
antepasados invirtieron entre dos y tres millones de años para descubrir las 
semejanzas esenciales entre las cosas, entre las relaciones e interacciones y 
en dar a cada semejanza un nombre: en suma, tres millones de años para 
fabricar las nociones. Paso a paso, año a año, siglo a siglo. Los niños actuales 
«únicamente» tienen que aprehender a utilizar dicha antiquísima clasificación. 
Quién sabe cuánto tiempo llevó al inventor del ajedrez (si es que fue uno solo, 
pues se piensa hoy que su invención fue larga y prolongada) inventar los 
movimientos de ese juego, que nosotros aprehendemos en cosa de horas. 
Varios estudios y observaciones verifican cómo durante ese lapso temporal 
privilegiado del aprehender humano, entre los dos y los seis años, un niño 
promedio aprehende cada hora que permanece despierto el significado de 
¡¡una nueva noción!! Hasta lograr dominar entre 5.000 y 10.000 nociones hacia 
los seis años. 
El trabajo infantil resulta maravilloso. No consiste tan solo en aprender a 
asociar cada cosa con su respectiva palabra, como un loro. No; muy por el 
contrario, consiste en tres aprehendizajes en uno, en aprehender triplemente 
entre 5.000 y 10.000 verdaderos instrumentos de conocimiento. En efecto, las 
NOCIONES son tripletas constituidas por: a) Objeto(s), b) Nombre(s), e c) 
Imagen(es), que requieren un triple aprehendizaje. 
Sabemos ya que toda NOCIÓN consiste en una tripleta cognitiva que admite 
cuatro tipos de transferencias entre los tres elementos (objeto(s), palabra(s), e 
imagen(es). 
El niño debe aplicar la palabra-mamá con exclusividad a (su) OBJETO-mamá. 
No a otras mujeres, ni hombres, ni cosas. Su objeto-mamá es el objeto 
asociado con la palabra-mamá. A la par, el objeto-mamá va asociándose 
paulatinamente con una respectiva imagen-mamá. Las tres “mamás” se 
intercambian entre sí. 

                                                 
39 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Biografía del Pensamiento. Estrategias para el desarrollo de la inteligencia. Editorial 
Magisterio. Bogota.    
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Gracias a dicha posibilidad de sustitución, y sólo gracias a ella, es posible 
pensar: transitar desde las palabras a las imágenes y desde las imágenes a las 
cosas. 
 
2.4.1  Las cuatro operaciones intelectuales nocionales.  Los instrumentos de 
conocimiento nocionales efectúan movimientos entre la realidad y el 
pensamiento, así como entre el pensamiento y el lenguaje.40 
 
El poder que otorga el pensamiento a los niños les permite vivir en tres mundos 
simultáneos. La realidad infantil está cruzada por tres realidades, no por una 
sola, como parece superficialmente: a) la realidad material; b) la realidad 
intelectual, y c) la realidad del lenguaje. 

• La realidad material la conforman los objetos y sus interacciones, 
llamadas corrientemente hechos. 

• La realidad intelectual la conforman las nociones y las pre-proposiciones, 
que habitan en la mente del niño (en su corteza cerebral, exactamente 
en el lóbulo parieto-temporoccipital).  

• La realidad lingüística la constituyen las palabras aisladas y las primeras 
frases y oraciones (intelectualmente hablando, las pre-proposiciones). 

Por ser, los instrumentos de conocimiento nocionales, tripletas, de tres caras, 
admiten seis transformaciones entre sus tres componentes, cuatro de las 
cuales son efectivas. Dos no son posibles. 
1. Objeto         Imagen 
2. Imagen        Objeto 
3. Imagen        Palabra 
4. Palabra        Imagen 
(Objeto-Palabra) 
(Palabra-Objeto) 
La conversión palabra-objeto aparece tachada, igual que la conversión objeto-
palabra. ¿Cuál es la razón? Una y sencilla. Descúbrala, por favor. 
 
Suboperación nocional 1: <INTROYECTAR> 
                                      [Objeto         Imagen] 
A fin de identificar como miembro de una noción a un objeto con que se topa en 
su realidad-real, el pequeño Jo compara contra las imágenes almacenadas en 
su «banco de imágenes», en su “imaginario”. Ha de descubrir si cuadra o no 
con alguna de ellas. El juego intelectual consiste en identificar a qué imagen 
corresponde o conviene cada distinto objeto existente en su mundo. Gracias a 
esa inclinación humana a jugar tal juego con pasión es factible aprehender 
                                                 
40 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía del siglo XXI: Mentefactos I. el arte 
de pensar para enseñar y de enseñar para pensar. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1998. 
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miles de nociones antes de cumplir seis años. A un marciano le resultaría un 
juego obsesivo y enfermizo. ¿A usted no le parece? 
 
Suboperación nocional 2: <PROYECTAR> 
                                      [Imagen        Objeto] 
 
El juego también procede en dirección contraria: partiendo desde la imagen 
hacia el objeto. Con la imagen activa en su cerebro, los niños son capaces de 
buscar objetos que le convengan. Algo semejante a cuando los adultos 
refundimos las llaves. Instalamos en nuestro lóbulo occipital derecho ( qué 
derecho?) la imagen visual [ y comenzamos a comparar los distintos objetos 
que aparecen (libreta de teléfonos, almohada, zapato izquierdo, cuaderno, 
lápiz) hasta dar con un objeto-real que coincida con la imagen-llave. 
 
Suboperación nocional 3: <NOMINAR> 
                                      [Imagen (es)         Palabra/Oración] 
 
¿Qué relación establecen las nociones con el lenguaje? Una doble relación. 
Del pensamiento al lenguaje, del lenguaje (escuchado) al pensamiento. 
La operación nocional <Nominar> procede encontrando la palabra apropiada 
para una imagen mental y decirla (nivel elemental). Tanto como convertir las 
imágenes mentales en pre proposiciones lingüísticas, como «Quiero helado», 
«Me duele la cabeza», «Mami, ¿vienes?» (Nivel avanzado). 
En virtud de la operación intelectual <Nominar>, los pequeñines, a diferencia 
de las loras, hablan articuladamente. Esto es, convierten sus pensamientos en 
palabras o frases con significado, que otras personas están en capacidad de 
comprehender. Cuarta operación nocional que pasamos a estudiar. 
 
Suboperación nocional 4: <COMPREHENDER> 
                                      [Palabra/Oración         Imagen (es)] 
 
Finalmente, la operación nocional recíproca, <Comprehender> gracias a la cual 
es factible el conversar y el diálogo. Tiene por tarea extraer los pensamientos 
contenidos en las frases que escucha. 
Es, por excelencia, un mecanismo para absorber nociones de la cultura. Puerta 
privilegiada de acceso al conocimiento cultural acumulado. El pequeño 
convierte los signos verbales escuchados (a otros seres humanos) en 
imágenes mentales propias. Les atribuye significado a las oraciones que 
escucha. Comprehende las palabras y las cadenas armadas mediante frases 
sencillas. 
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Operaciones nocionales en acción 
Por supuesto, con regularidad participan dos, tres o las cuatro operaciones 
intelectuales, en secuencia. 
María del Pilar, niña de unos dos o dos años y medio, observa sobre una 
ramita elevada una especie de pájaro desconocida para ella. 

• Dada la gran distancia, asocia el objeto, incorrectamente, con la imagen-
zancudo. <Introyecta>. 

• Le asigna un nombre a la imagen mental y lo expresa: «Mami, zancudo 
alto». <Nomina> 

• La mamá le pregunta: ¿Dónde lo ves? La niña comprehende la 
expresión lingüística de la mamá. <Comprehende>.  

• Entusiasmada, eleva la cabeza. Observa al pájaro, lo identifica por 
segunda vez incorrectamente como zancudo. <Introyecta>. Convierte su 
imagen mental en una expresión lingüística y grita: «Allá, allá, allá!» 
<Nomina>. 

• La madre le responde cariñosamente: «No, no es zancudo; es un pájaro, 
un lindo pajarito». La niña sorprendida <comprehende>, y un tanto 
malhumorada replica: « no pájaro; zancudo, zancudo!». En la última 
sección actúan tres operaciones en rápida secuencia. 

• Al <proyectar> su imagen previa de pájaro (no coincide). Mientras que 
<introyectar> el objeto percibido (coincide con la imagen de zancudo). 

• Termina <nominando> la introyección. 

Las operaciones intelectuales nocionales consolidan la inteligencia infantil. 
Definen la mitad de la inteligencia preescolar. Ejercitarlas al máximo es 
imprescindible, de importancia capital. Las operaciones intelectuales, como las 
nociones, deben apre-h-enderse, ejercitarse, ponerse a funcionar. Ya que no 
vienen instaladas en algún lugar oculto del cerebro.41 
¿En qué contribuye específicamente cada una? 
Al <introyectar> se amplia el radio funcional para cada noción. A medida que 
los niños incorporan objetos a sus nociones en formación, estas herramientas 
intelectuales aumentan su extensión: se van convirtiendo imperceptiblemente 
en verdaderas nociones. Inicialmente la imagen-zancudo sirve a un único, 
singular y privilegiado zancudo-real. Durante un segundo encuentro, otro 
zancudo entra a formar parte de la misma imagen. En la tercera oportunidad ya 
la imagen «intelige» tres zancudos. Al cabo de diez operaciones introyectivas la 
extensión de la noción ha ganado en grado enorme. Con el pasar los días y los 
meses acaba convertida en un potente instrumento de conocimiento capaz de 
introyectar centenares, miles de zancudos. 
<Proyectar> logra que los objetos-imaginados correspondan con los objetos-
reales, que la imaginación coincida con la realidad. Gracias a esta operación 
cognoscitiva la mente anticipa objetos y acontecimientos aún no ocurridos. De 
                                                 
41 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía del siglo XXI: Mentefactos I. el arte 
de pensar para enseñar y de enseñar para pensar. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1998. 
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allí al método científico y a la tecnología no hay sino unos pocos años de 
distancia. Nos encontramos en el umbral psicológico de la deducción, 
operación intelectual que tantas dificultades causa a nuestros bachilleres. 
<Nominar> faculta a la crisálida de ser humano para expresar sus elementales 
pensamientos, para hablar como lo hará a lo largo de su vida. Le otorga el 
verbo. Sus pensamientos pueden compartirse alegremente con otros seres 
humanos. 
<Comprehender> asegura el diálogo, como mecanismo privilegiado para 
aprehender nociones. Es la llave mágica al conocimiento depositado en la 
mente de adultos amorosos que quieren compartir con el niño sus 
conocimientos, su sabiduría, ayudarlo a crecer, hasta que se convierta en un 
verdadero Horno Sapiens Sapiens. 
Son, en suma, cuatro operaciones intelectuales nocionales: 
Las nociones otorgan al niño poder para pensar; ¡ni más ni menos! Al 
poseerlas, hereda gran parte de su patrimonio cultural, por el simple hecho de 
pertenecer a la amorosa especie humana Cuando nace en un ambiente 
sociocultural donde habitan adultos cultos (en tanto depositarios de grandes 
volúmenes de herramientas intelectuales, ricos intelectualmente)... y cuando 
dichos adultos disponen de tiempo, paciencia y dedicación para transferirle su 
riqueza al pequeño... virtudes cada vez menos frecuentes... Especialmente en 
las mamás. 
Al destruir a la familia extensa, el capitalismo nacional, y luego a la familia 
nuclear, el capitalismo transnacional, está destruyendo la segunda y última 
cualidad con que cuenta la especie humana para sobrevivir con dignidad: su 
enorme capacidad amorosa, aprehendida, precisamente, en el seno familiar, al 
interactuar, jugar, compartir y departir con madres amorosas de tiempo 
completo; no con madres de horario fijo, ni trabajadoras afectivas a destajo. 
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2.5 LOS MENTEFACTOS NOCIONALES  
 
 
Las nociones son instrumentos de conocimiento generales; no se limitan a un 
único y privilegiado objeto. Integran a todos y cada uno de los objetos que 
poseen las propiedades definidas por cada imagen. Son tripletas: objetos - 
imagen - nombre. He allí su generalidad. La noción integra toda la clase de 
objetos que comparten dicha(s) cualidad(es).42 
Y al aplicarse a objetos o situaciones cualesquiera producen pre-proposiciones 
genuinas, a las cuales he denominado arbitrariamente pre-proposiciones (tipo 
1), o simple y llanamente pre-proposiciones, a secas. 
La potencia de las verdaderas nociones sobre los OBJETOS-palabra resulta 
enorme, cualitativa. Las nociones permiten a los niños realizar cuatro 
actividades psíquicas de enorme interés: 
a) Introyectar objetos 
b) Buscar en la realidad objetos coincidentes con la noción 
c) Preguntar el nombre de clases de objetos 
d) Producir frases para observar las respuestas de sus mediadores culturales. 
La operación nocional <introyectar> incluye en la noción cualquier objeto —no 
uno especial— que presente las propiedades requeridas. [ZAPATO], 
[PROFESOR],  [MALO]. 
La operación nocional <proyecta,> busca en la realidad objetos coincidentes 
con cada imagen en particular: [ZAPATO], [PROFESOR],  [MALO]. 
La operación nocional <comprehender> transforma palabras y oraciones 
escuchadas en imágenes mentales. Así los niños pequeños comprehenden el 
lenguaje oral, las expresiones escuchadas. {[Amárrate el zapato”], [“Llegó el 
profesor”, etc.]. 
La operación nocional <nominar> otorga nombres a las cosas y a las 
situaciones percibidas. Hablar y expresar los propios pensamientos. ([Manuela 
es mala], [Quiero a mi profesor]). 
Y algo que no debemos perder de vista: gran parte del desarrollo intelectual 
depende ¡de mismo niño! Al <proyectar>, al <introyectar> ejercita las nociones 
en construcción, lo mismo que al <comprehender> y <nominar> ejercita sus 
nociones, las fortalece, las diferencia. Así que buena parte del desarrollo 
intelectual depende del mismo niño. 
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Subtipos de mentefactos nocionales 
Dejo de lado los instrumentos prenocionales, así como las pre-proposiciones 
(tipo O), para ocuparnos, exclusivamente de las nociones y las pre-
proposiciones (tipo 1).43 
Las pre-proposiciones (tipo 1), aquellas asociadas con genuinas nociones, 
adoptan dos formas: 

 
Forma 1. Xi E G o xi no-E G 
Forma 2. Xi R yi o xi no-r yi 

 
Bajo la primera forma xi E G, el niño establece o comprende que un “objeto” 
cualquiera pertenece o corresponde a la noción G. Por caso, que {Manuel está 
gordo}. Esto es, que en Manuel se evidencian las propiedades (g1, g2, g3, ,...) 
que caracterizan a las personas gordas. 
Por supuesto, son tan pre-proposiciones (tipo 1): a) {Manuel está gordo), como 
b) {Manuel no-está gordo). Esta segunda y última es por completo distinta de 
{Manuel está flaco}. Mucha atención a este punto: las preproposiciones son 
binarias por cuanto afirman la pertenencia o no a una clase. 
Pienso que la mejor y más económica manera para representar dichos 
pensamientos elementales, proposición (tipo 1), —los mentefactos 
nocionales— es ésta: 
 
Clasales   
                                  X 

  
 
 
El primer mentefacto nocional se predica la inclusión del elemento x en la clase 
o noción G. Mediante el segundo mentefacto nocional se predica la exclusión 
del elemento x ante la misma clase G. 
La segunda forma correspondía al modelo: xi R yi 
Aparecen dos (o más) objetos simbolizados por las variables x, y, z... El objeto 
xi y el objeto yi. Algo del estilo: {Pedro es amigo de María}. Donde Pedro y 
María son los “objetos”. A su vez, la noción relacional corresponde a [SER 
AMIGO DE] xi R yi. 
Recurriendo a un pequeño truco, que simplifica enorme a un pequeño truco, 
que simplifica enormemente las cosas, es valido representar la relación ser 
<amigo de> como una clase; la clase: [AMIGOS]. Y que me disculpen los 
lógicos.  
                                                 
43 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía del siglo XXI: Mentefactos I. el arte 
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Por supuesto, serían clases un tanto anómalas, tal como las clases 
relacionales: <Números mayores que 6>, <Hermanos>, <estar a la derecha>, 
etc. Si no le molestan esas clases- relacionales, la representación mentefactual 
de las preproposiciones resulta en extremo sencilla. 
Los mentefactos nocionales (relacionales y operacionales) adoptan las dos 
siguientes modalidades: 
 

X 

 
  
 
En la primera, la clase-relacional corresponde a los <Números mayores que 6>. 
El elemento x como el elemento y pertenecen a la clase, ella los contiene. En la 
segunda, la clase relacional corresponde a <Hermanos>. Como se observa en 
el mentefacto nocional X no-es <hermano de> Y. Como siempre, más valen mil 
ejercicios. Manos a la obra. 
Una observación final en extremo importante. Cada mentefacto nocional 
representa UNA pre-proposición. En ningún caso afirmo que los niños 
pequeños únicamente piensen un pensamiento por vez. Absurdo. Ellos, como 
nosotros, piensan cadenas y secuencias de pensamientos. Elaboran y 
comprenden extensos relatos. Relatos que fácilmente pueden contener 3, 5, 
10,20 ó más pre-proposiciones. Sí, más de 20 pre-proposiciones. 
A los lingüistas les atañe la estructura real del discurso, del relato. Estructuras 
compuestas por 3, 5, 10, 20 ó más pre proposiciones. Un diá(mono)logo entre 
niños, o entre ellos y sus padres o profesores resulta -lingüísticamente- en 
extremo embrollado. No tengo ni idea cómo los lingüistas recogen y 
representan tal volumen de información cognitiva. A los psicólogos cognitivos 
nos atañe descifrar las unidades fundamentales del pensar durante el 
preescolar, las nociones y las preproposiciones. Es la razón para que nos 
conformemos con dos únicas estructuras cognitivas: las nociones y las       
preproposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XY 

[MAYORES A 6] 

Y 

[SER HERMANO 
DE]
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2.6  ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
Esta propuesta esta dirigida básicamente a implementar los principios básicos de la 
Pedagogía Conceptual  que se concibe como un modelo que permite estructurar el 
pensamiento desde la forma como el niño y la niña  aprende y como procesa la 
información en el cerebro (ver Anexo 3. Triángulo del Conocimiento), en edad 
preescolar de coeficiente intelectual normal. Teniendo en cuenta que en la edad en la 
que se encuentran los niños y niñas  es la edad en la que se cuestionan acerca de lo que 
sucede en el entorno en el cual se desenvuelven y verifican la información que han 
recibido a través de las experiencias vividas. Una de las características que resaltan los 
niños y las niñas en esta etapa  es la de observar, plantear hipótesis, experimentar, 
reflexionar y verificar la información obtenida del medio tomando una actitud  científica 
frente a lo que lo rodea y enriqueciendo aún más su saber, es por esta razón que se hace 
necesario estimular en ellos procesos que los lleven a desarrollar el pensamiento crítico, 
analítico, inferencial y propositivo, que durante décadas se ha pensado que solo puede 
desarrollarse en edades más avanzadas de la escolaridad. 
 
La pedagogía conceptual tiene como  uno  de sus principios básicos desarrollar redes de 
cualificación del  lenguaje  que permitan optimizar el sentido y significado de la 
comunicación en los niños y las niñas para que puedan acceder al conocimiento de una 
manera integral, esta es la razón por la cual la base teórica de la propuesta es apoyada 
por algunos  enfoques y didácticas contemporáneas que faciliten el aprendizaje en  la 
primera infancia. 
 
La propuesta tiene como ejes curriculares el mundo del conocimiento, el mundo 
valorativo y el mundo de la comunicación. Cada uno de ellos cuenta con herramientas y 
acciones propias para su adecuado desarrollo. 
 
El mundo del conocimiento se trabajara a través del juego, el pensamiento crítico  y el 
aprendizaje basado en la resolución de problemas, teniendo en cuenta que el juego es 
una estrategia que  ayudara a estimular procesos  de pensamiento en el niño de una 
manera didáctica, creativa y entretenida. Que el pensamiento critico y el aprendizaje 
basado en la resolución de  problemas  desde sus presupuestos ayuda a fortalecer  la 
reflexión, la indagación y curiosidad.   La herramienta con la cual se va a trabajar en 
este mundo son los conceptos rudimentarios, los cuales están divididos en: 
rudimentarios de objeto, de operaciones y de interacciones. Con esto se buscara que el 
niño desarrolle acciones tales como: apropiar, transferir,  designar y entender, siendo 
estas  básicas para  que el niño pueda relacionarse con el entorno. 
 
El mundo valorativo se trabajara básicamente a través de la pedagogía afectiva  como 
enfoque básico para estimular en los niños de edad preescolar el amor por si mismos, 
por los demás, por el mundo y por el conocimiento. Para esto se tendrá en cuenta que la 
herramienta mas apropiada a trabajar  será  el reconocimiento de sí mismo y de todas 
aquellas personas que lo rodean, la cual  se estimulara a través de la apreciación, acción 
básica para esta etapa de la vida.  
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En cuanto al mundo de la comunicación partiendo del método de la teoría de las seis 
lecturas que tiene en cuenta dos momentos básicos en el desarrollo de las habilidades 
expresivas del niño que son la lectura fonética y la decodificación primaria. Se tomaría 
como enfoque metodológico el programa  letras para la estimulación del  proceso lector 
y escritor  en los niños y niñas.  
 
Para todo esto se requerirá que  el plan de estudios se divida en tres bloques básicos 
dentro de los cuales se incluirán las dimensiones del niño que el Ministerio de 
Educación Nacional precisa y que se trabajen dentro de los centros de formación a la 
Primera Infancia. De acuerdo a esto,  los tres bloques se distribuirían así: 
 

1. Habilidades cognitivas: (Pensamiento Lógico-matemático, Habilidades 
Intelectuales, Esquemas motores) Dimensión, cognitiva y Dimensión 
psicomotora. 

 
2. Habilidades Valorativas: (Expresión artística, Expresión valorativa, Expresión 

socio-afectiva) Dimensión Socio-afectiva, Dimensión Ética, Dimensión  
Estética) 

 
3. Habilidades Comunicativas: ( Proceso lector, Proceso Escritural y Proceso 

expresivo) Dimensión Comunicativa  
 
Se trabajaran estas dimensiones a través de la secuencia didáctica que se  lleva a cabo 
durante seis etapas importantes, estos son: Motivación, Enunciación, Modelación, 
Ejercitación y Demostración. 
 

1. Motivación: Representa la dimensión afectiva del triángulo del conocimiento y 
pretende significar lo que se va a aprender, recurre a los instrumentos 
precategoriales y a las didácticas que estimulen el interés, den significado y 
demuestren utilidad  para las situaciones vitales de cada dual. 

 
2. Enunciación: La enunciación se caracteriza por exponer las enseñanzas y los 

procedimientos, que se usan en la competencia.  En esta fase se presentan las 
definiciones y procedimientos necesarios para la aplicación de la competencia. 

 
3. Modelación: Una buena fase de la modelación se caracteriza porque el 

estudiante comprende cuál es el modelo ideal para implementar las enseñanzas 
ya que “ve” a una persona actuar competentemente.  

 
4. Simulación: En una buena fase de simulación, el estudiante se enfrenta a 

problemas hipotéticos con las enseñanzas propuestas por su maestro y comienza 
a intentar resolverlos con el procedimiento.  

 
5. Ejercitación: En una buena fase de ejercitación, los estudiantes logran poner en 

práctica la competencia pero esta vez sin la supervisión constante del profesor.  
A través de ejercicios que buscan que todos los estudiantes practiquen sus 
competencias, el estudiante va monitoreando su propio trabajo y volviéndose 
cada vez más experto en la solución de problemas con el procedimiento. 
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6. Demostración: En las pruebas de desempeño y en las pruebas en contexto se 
revisan las enseñanzas afectivas, cognitivas y expresivas que se han dado 
durante las sesiones previas, haciendo énfasis en la habilidad del estudiante ante 
pruebas concretas donde se utilice claramente la competencia que aprendió. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
 
 
3.1  TIPO DE INVESTIGACION  
 
 
La investigación descriptiva se refiere minuciosamente e interpreta lo que es. 
Esta relacionada a condiciones o conexiones existentes; practicas que 
prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos 
en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. A veces, la 
investigación descriptiva concierne a como lo que es o lo que existe se 
relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o afectado una 
condición o hechos presentes.44  
 
El proceso de la investigación descriptiva rebasa la mera recogida y tabulación 
de los datos. Supone un elemento interpretativo del significado o importancia 
de lo que se describe. Así, la descripción se halla combinada muchas veces 
con la comparación o el contraste, implicando mensuración, clasificación, 
análisis e interpretación. 
 
La investigación descriptiva implica sucesos que han tenido lugar. Los únicos 
elementos que manipula el investigador son sus métodos de observación y 
descripción, y el modo en el que analiza las relaciones.  
 
La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Desde el punto de vista 
científico, describir  es recolectar datos (para los investigadores cuantitativos, 
medir; y para los cualitativos, recolectar información). Esto es, en un estudio 
descriptivo se relacionan una serie de cuestiones y se miden o recolecta 
información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.45 
 
Se tuvo en cuenta este tipo e investigación para el proceso de investigación 
porque se realizo una descripción del contexto en el que se aplica el modelo de 
pedagogía conceptual, para luego hacer un proceso comparativo de este 

                                                 
44 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. Mc GrawHill. México, 2003 
45 BEST, John W. Cómo investigar en educación. Morata. Madrid, 1982. 
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modelo frente a los modelos utilizados actualmente en el preescolar. Luego se 
hace un análisis de la información recogida tanto de la revisión bibliografíca 
como de las observaciones para así hacer el planteamiento de la propuestas.    
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3.2  INSTRUMENTOS 
 
 
Los propósitos de la observación participante son: a) explorar ambientes, 
contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social; b) 
describir comunidades, contextos o ambientes, y las actividades que se 
desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades  y los 
significados de las actividades; c) comprender procesos, interrelaciones entre 
personas y sus situaciones o circunstancias, y eventos que sucedan a través 
del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y 
culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas; d) identificar 
problemas; y e) generar hipótesis para futuros estudios.46  
 
La observación cualitativa no es mera contemplación; nada de eso; implica 
adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así 
como una reflexión permanente, y estar al pendiente de los detalles de los 
sucesos, los eventos y las interacciones.  
 
Los buenos observadores necesitan utilizar todos sus sentidos para captar los 
ambientes y a sus actores. Todos puede ser relevante: clima físico, colores, 
aromas, espacios, iluminación, etcétera. Es importante que el observador tenga 
o desarrolle una buena memoria para recordar signos no verbales, palabras 
específicas y otros aspectos, además de que lleve registros escritos y grabe las 
descripciones, para que en el momento de analizarlas  no deje fuera algo que 
resulta importante. El observador vive de primera mano lo que ocurre en el 
contexto, el ambiente, la comunidad o el suceso. Es importante que se 
introduzca en la comunidad, el contexto o el ambiente paulatinamente y en la 
medida de lo posible, de manera que cada vez sea menos visto como extraño, 
como algo externo y obstrusivo.  
 
Se tuvo en cuenta este tipo de observación porque era necesario involucrase 
dentro del contexto para poder obtener datos mas concretos acerca de la 
metodología utilizada por la pedagogía conceptual para así tener una base 
para realizar la propuesta que se planteo. La observación participante permitió 
conocer mas a fondo el contexto y las características que hacen diferentes a lo 
niños y niñas excepcionales  de los niños y niñas en edad preescolar 
permitiendo así identificar los aspectos metodológicos claves que debían ser 
adaptados para poder trabajar la pedagogía conceptual en el aula preescolar 
con coeficiente intelectual normal.    
 
3.2.1 Fases de la observación: En primer momento se realizo un 
reconocimiento de la institución en la cual una de las profesoras de preescolar 
hizo una breve introducción del modelo pedagógico, de la metodología de 
enseñanza aprendizaje llevada a cabo en este lugar, de porque los cursos no 
se denominaban como se denominan en otras instituciones entre otras cosas. 
 
Luego de esto se llevo a cabo la observación en los cursos proposicional A y B 
en donde el observador tomo como instrumento de recolección de datos de la 

                                                 
46 BEST, John W. Cómo investigar en educación. Morata. Madrid, 1982. 
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observación participante para así poder cumplir el objetivo de la visita a la 
institución que era rescatar los aspectos más relevantes de la metodología 
utilizada en este colegio. En este momento el observador debía llevar un 
registro de lo que iba observando en el desarrollo de cada clase que observo.     
 
Finalmente se hizo un análisis de los registros de observación para obtener de 
esta manera los aspectos más importantes de la metodología usada en el 
instituto Alberto Merani.  
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
De acuerdo con el propósito de la vista al instituto Alberto Merani, el cual era 
identificar aspectos metodológicos que se utilizan el proceso enseñanza-
aprendizaje se establecieron unas categorías en las que se dio cuenta de estos 
aspectos.  
 
Rol del Maestro  
 

• La maestra es tierna y cordial pero  tiene una disciplina estricta, usa un 
lenguaje adecuado, tiene un excelente manejo de grupo, es una 
mediadora, permita la mediación  entre sus alumnos, toma al niño como 
participante activo dentro de la clase, es perfeccionista,  dinámica, 
maneja muy bien su materia (algunos de ellos no son maestros pero 
conocen bien de su materia y han estudiado sobre el modelo del merani) 
y da buen uso a los materiales didácticos. 

 
• Haciendo una comparación con la teoría de la pedagogía conceptual 

quien es la que  dirige al merani vemos que en este aspecto hay una 
gran similitud; ya que  según este el maestro debe ser directivo ( no 
crear vínculos de amistad con los alumnos) , autoritativo ( no ser 
permisivo pero tampoco autoritario) y experto didáctico (conocer de su 
materia a la perfección) ; sin embargo en cuanto a no ser amigo del 
alumno se ve que este no se cumple tan a cabalidad ;pues existe una 
confianza y una preocupación del docente hacia el estudiante  

 
Rol del alumno 
 

• El alumno tiene unas capacidades intelectuales más desarrolladas, es 
espontáneo, inquieto por el conocimiento, por lo que según la maestra 
se cansa y distrae muy fácil, por esto realiza clases de 20 minutos para 
no perder su atención y motivación. El alumno es un agente activo y 
pensante dentro de la clase; es constructor y responsable de  gran parte 
de su propio conocimiento y  sus actitudes. 

 
• Aquí vemos que hay una casi aplicabilidad de la teoría;  pues ellos son 

creadores de su conocimiento, pero en ocasiones se observa que a 
veces no se fijan en su responsabilidad como lo vimos  con la falta de 
compromiso con sus tareas    emprendedores;  no obstante  algunos de 
ellos atrasan su nivel como Adriana me lo hizo ver  con uno de los niño, 
quien constantemente tiene  una actitud de indisciplina y distracción por 
lo que se encuentra repitiendo su curso y no ha querido avanzar; y  por 
ultimo van constituyendo su proyección a partir de sus convicciones. 

 
Currículo 
 

• Tiene como fundamento 3 actitudes a desarrollar en el alumno: la 
solidaridad, autonomía y amor por el conocimiento; para ello le asignan 
a cada maestra una actitud para evaluar y reforzar en el aula ; no 
obstante en estas se  ve la preocupación por desarrollar cada una de 
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estas pues las docentes sienten la responsabilidad que implica ser la 
maestra de proposicional 

 
• Para el desarrollo del planeamiento curricular se basan en un objetivo 

general a largo plazo; que implica unos objetivos específicos a los que 
deben apuntar las actividades propuestas para el aula pero siempre con 
miras al general; sin embargo ellas deben ser  flexibles frente  algún 
cambio; además de que no se da la actividad al pie de la letra como se 
ha planeado  

 
• Se trabaja la Interdisciplinariedad  en materias de pensamiento, valores 

e intereses, pero también son la base que rige las materias y las 
relaciona así mismo. Lo que da muestra de la similitud con este modelo 
pues se enfatiza en las competencias afectivas y su relación con las 
cognitivas. 

 
• La evaluación del proceso del niño es hecha por los maestro, alumnos y 

padres de familia; sin embargo mucho padres no responden de la 
manera que se espera pues no hay suficiente colaboración y 
preocupación por sus hijos. 

 
Aprendizaje 
 

• El aprendizaje de pedagogía conceptual se concibe a través de unas 
herramientas cognitivas y desarrollo de habilidades como la 
jerarquización a partir de las relaciones (diferencias y semejanzas) e 
inclusiones que se visualizan cuando  los niños de proposicional A 
construye sus exposiciones contextualizadas  a nivel de sus 
sentimientos e intereses  y la introspección dirigida hacia una proyección 
social. Para todo esto debe existir una comprensión deductiva e 
inductiva  a partir de la fluidez generada del análisis a la síntesis, lo cual 
se concibe en la lecto-escritura como el paso de lo fonético a  la silaba , 
de la sílaba a  lo fonético, de la silaba a la palabra y de la palabra a la 
sílaba 

 
• En cuanto a las habilidades se hace énfasis en el aprestamiento ( a 

partir del dibujo) y desarrollo visual ( a partir de la lectura silenciosa “el 
ojo es más rápido que la boca”) y auditivo para facilitar la lectura rápida y 
la escritura con fluidez.  

 
•  Por otra parte el aprendizaje parte de la simbología del niño para que 

así a partir de lo pictórico se llegue al aprendizaje de la lecto-escritura; lo 
cuál es visto dentro de la pedagogía conceptual al utilizar los 
ideogramas como herramienta didáctica para mayor comprensión y 
estructuración de la mente. 

 
 

Realice una observación en el Alberto Merani donde observe a dos maestras 
María Francisca y Adriana Vargas desde la lecto- escritura y el dibujo sobre  los 
procesos de aprendizaje del curso proposicional A  donde encontré que las 
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herramientas cognitivas y habilidades que se le propician al estudiante le 
permite desempeñarse de mejor manera en las diferentes disciplinas y en la 
vida misma; entre estos encontramos: la jerarquización a partir de las 
relaciones (diferencias y semejanzas) e inclusiones que se construyen a partir 
de exposiciones contextual izadas a nivel de sus sentimientos e intereses  y la 
introspección dirigida hacia una proyección social. Para esto debe existir una 
comprensión deductiva e inductiva  a partir de la fluidez generada del análisis a 
la síntesis y al contrario. Lo cual se concibe en la lecto-escritura como el paso 
de lo fonético a  la silaba, de la sílaba a  lo fonético, de la silaba a la palabra y 
de la palabra a la sílaba. 
 
En cuanto a las habilidades se hace énfasis en el aprestamiento (a partir del 
dibujo) y desarrollo visual (a partir de la lectura silenciosa “el ojo es más rápido 
que la boca”) y auditivo para facilitar la lectura rápida y la escritura con fluidez. 
 
Por otra parte encontré cosas impactantes como el desempeño tanto de los 
maestros como de los alumnos, en cuanto a los alumnos son muy inteligentes, 
espontáneos, inquietos por el conocimiento, por lo que según la maestra se 
cansan y distraen muy fácil, por esto realiza clases de 20 minutos para no 
perder su atención y motivación. El alumno es un agente activo y pensante 
dentro de la clase; es constructor y responsable de  gran parte de su propio 
conocimiento y  sus actitudes ; por lo que el maestro es directivo, pero se 
preocupa por su proceso educativo, usa un lenguaje adecuado , tiene un 
excelente manejo de grupo, es una mediadora, permita la mediación  entre sus 
alumnos, toma al niño como participante activo dentro de la clase, es 
perfeccionista,  dinámica, maneja muy bien su materia (algunos de ellos no son 
maestros pero conocen bien de su materia y han estudiado sobre el modelo del 
merani) y da buen uso a los materiales didácticos. 
 
Dentro de estas cosas que son impresionantes no me gusto ver que los 
estudiantes se enfrentan desde pequeños a una realidad de manera fría  y 
además son tratados de modo distinto por lo que algunos lo toman como un 
problema;  pues se sienten diferentes; en cuanto a esto lo observe en la clase 
de dibujo en donde los niños hablaban de sus problemas lo que si encontré 
importante para conocer su entorno y así mismo se cree un vínculo de 
confianza entre el alumno y el maestro. 
 
En cambio dentro de lo que me gusto  se encuentra la forma de enseñar la 
lecto –escritura; la cual  es muy interesante pues se parte de la simbología del 
niño para que desde de lo pictórico se llegue al aprendizaje de la lecto-
escritura; además desde muy pequeños empiezan a hacer exposiciones de su 
interés que le permite adquirir las herramientas nombradas con anterioridad y 
le ayudan a expresarse de mejor modo y a socializarse con sus compañeros , 
compartiendo sus ideas y respetando las de los demás. 
 
En otra instancia  percibí igualmente que los padres hacen parte del desarrollo 
de los niños por lo que los hacen participes dentro del proceso de cada uno; sin 
embargo es triste ver que algunos no colaboran o no se preocupan por ellos 
por lo que no trabajan con sus hijos para que su desempeño sea mejor, 
reforzándoles lo visto en clase. 
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Por otro lado  es lindo ver que el maestro debe ir a la par con el alumno; pues 
el hecho de que ello tengan demasiado contacto con la información hace que el 
docente necesite estar al tanto de esto para dirigir sus conocimientos y 
actitudes adecuadamente; para lo que  es indispensable acudir al currículo 
quien enfatiza  la solidaridad, autonomía y amor por el conocimiento. 
 
Por ultimo puedo decir que la visita fue gratificante, pues no solo observe que 
el instituto tiene cosas muy positivas sino que también me hace ver que todos 
los maestros nos encontramos en un proceso de cambio, para lo cual se debe 
ir ligado a la realidad la cual no muchas veces va a la par con los ideales que 
se tienen en cuanto a la educación. 
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3.4  FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.4.1  Fase inicial.  Se da comienzo a la investigación básicamente de una 
observación realizada en el Instituto Alberto Merani. En este lugar se llevaron  a 
cabo cuatro observaciones en la que se debía observar la aplicación del 
modelo pedagógico “Pedagogía Conceptual” y la metodología que allí se utiliza 
para implementarlo.   
 
El siguiente paso fue realizar una exploración de los diferentes documentos 
existentes en instituciones como: La Pontifica Universidad Javeriana, la 
Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani y la 
Universidad de San Buenaventura. La indagación abordo temas  acerca de: los 
modelos pedagógicos mas utilizados en el preescolar, inteligencia, autores que 
sustentan la pedagogía conceptual, principios de la pedagogía conceptual, 
metodología y recurso de la pedagogía conceptual. 
 
Como resultado de la revisión bibliográfica fue la elaboración de un estado del 
arte. En primera instancia se elaboraron 24 Resúmenes Analíticos en 
Educación (RAES), enseguida se organizaron de manera cronológica. 
Finalmente se hizo un análisis del estado del arte que permitió que en principio 
los principios y fundamentos de la Pedagogía Conceptual para así poder 
explicar y entender mas a fondo este modelo pedagógico.  
 
3.4.2  Fase intermedia.  En esta etapa de la investigación se llevó a cabo la 
construcción de los objetivos (general y específicos) que centraron la 
investigación hacia la adaptación de la pedagogía conceptual como  modelo 
pedagógico en el preescolar para estimular procesos de desarrollo del 
pensamiento, teniendo en cuenta que la población en la que se aplica 
actualmente son individuo con capacidades excepcionales. Más adelante se 
describe y se plantea el problema. 
 
Enseguida se dio paso a la construcción de este, se tuvo en cuenta la 
información  recopilada en la revisión bibliográfica. En el marco teórico-
conceptual se exponen conceptos básicos sobre la inteligencia y modelo 
pedagógico, también abarca el desarrollo de los niños y niñas excepcionales y 
niños con coeficiente intelectual normal, cuadro comparativo acerca de los 
modelos utilizados actualmente en el aula preescolar y la pedagogía 
conceptual. Finalmente la propuesta de adaptación curricular de la pedagogía 
conceptual para niños y niñas preescolares con inteligencia normal.  
 
3.4.3  Fase final.  En este período de la investigación  se plantean los objetivos 
de la propuesta como tal, se le da un soporte teórico y se desarrolla la 
propuesta a través de un mentefacto y su respectiva explicación.  
 
En este momento también se definió el tipo de investigación realizada, para el 
caso Investigación Descriptiva; el instrumento de recolección de datos 
(Observación Participante), la población a la que va dirigida la propuesta.  
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Para finalizar con el proceso de investigación se realizaron las conclusiones y 
se llevo a acabo la elaboración del informe final que da cuenta del desarrollo de 
la investigación  en general. 
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3.5  POBLACIÓN O MUESTRA  
 
 
3.5.1 Población observada: La observación se realizo en el Instituto Alberto 
Merani, en los cursos proposicional A y Proposicional B. En estos niveles se 
encuentra niños en edades cronológicas que comprende la primera infancia 
pero con edades mentales mucho más avanzadas. Los cursos esta 
conformados por 20 niños.  
 
Son niños que por lo general se encuentran en un estrato socio-económico 
alto. 
 
Personas con un nivel intelectual más elevado que los niños de su edad, que 
se cuestionan constantemente sobre los hechos que ocurren a su alrededor, 
estos cuestionamientos los lleva a buscar mediante procesos investigativos la 
respuestas a estas preguntas. Son personas a quienes les gusta estar leyendo 
y en gran parte su tiempo libre están dedicados a aprender. Son inquietos 
tienen dificultad para estar atentos por largos periodos de tiempo, pero eso no 
les impide estar atentos a lo que se les esta enseñando, tienen mucha facilidad 
para recopilar información y comprenderla.  
 
En su desarrollo socio-afectivo son niños que tienen dificultades para 
establecer relaciones que tengan su misma edad cronológica porque se 
sienten incomprendidos ya que no pueden mantener conversaciones de las 
mismas características intelectuales que las suyas. Por eso requieren espacios 
de aula diferentes a los niños de coeficiente intelectual normal. Pero esto los ha 
llevado a ser personas presuntuosas  ya que se sienten en una enorme ventaja 
de los otros niños.  

 
 
3.5.2  Población a la cual se aplicara la propuesta: El niño preescolar es un ser 
en desarrollo que presenta características, físicas, psicológicas y sociales 
propias, su personalidad se encuentra en proceso de construcción, posee una 
historia individual y social, producto de las relaciones que establece con su 
familia y miembros de la comunidad en que vive, por lo que un niño: 

• Es un ser único  
• Tiene formas propias de aprender y expresarse  
• Piensa y siente de forma particular  
• Gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea.  

El niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que 
presentan diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus características 
físicas, psicológicas, intelectuales u su interacción con el medio ambiente.  

DIMENSIÓN AFECTIVA. Esta dimensión está referida a las relaciones de 
afecto que se dan entre el niño, sus padres, hermanos y familiares con quienes 
establecen sus primeras formas de relacionar, más adelante se amplía su 
mundo al ingresa al Jardín, al interactuar con otros niños, docentes y adultos 
de su comunidad.  
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La afectividad en el niño se aplica emociones, sensaciones y sentimientos; su 
auto concepto y autoestima están determinadas por la calidad de las relaciones 
que establece con las personas que constituyen su medio social.  

DIMENSION SOCIAL. Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y 
acrecentamiento de la cultura del grupo al que se pertenece, a través de las 
interrelaciones con los distintos integrantes del mismo, que permite al individuo 
convertirse en un miembro activo de su grupo.  

En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de valores y 
prácticas aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y consolidación 
de los hábitos encaminados a la preservación de la salud física y mental. Estos 
aprendizajes se obtienen por medio de vivencias, cuando se observa el 
comportamiento ajeno y cuando se participa e interactúa con los otros en los 
diversos encuentros sociales.  

Durante el proceso de socialización, gracias a la interacción con los otros, el 
niño aprende normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar 
parte del grupo al que pertenece.  

DIMENSION INTELECTUAL. La construcción del conocimiento en el niño, se 
da a través de las actividades que realiza con los objetos, ya sean concretos, 
afectivos y sociales, que constituyen su medio natural y social. La interacción 
del niño con los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno le 
permite descubrir cualidades y propiedades físicas de los objetos que en un 
segundo momento puede representar con símbolos; el lenguaje en sus 
diversas manifestaciones, el juego y el dibujo, serán las herramientas para 
expresar la adquisición de nociones y conceptos.  

El conocimiento que el niño adquiere, parte siempre de aprendizaje anteriores, 
de las experiencias previas que ha tenido y su competencia conceptual para 
asimila nuevas informaciones. Por lo tanto el aprendizaje es un proceso 
continuo donde cada nueva adquisición tiene su base en esquemas anteriores, 
y a la vez, sirve de sustento a conocimientos futuros.  

La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la psicomotricidad, al 
lenguaje, ala afectividad y socialización del niño, lo que permite resolver 
pequeños problemas de acuerdo a su edad.  

DIMENSION FISICA. A través del movimiento de su cuerpo, el niño va 
adquiriendo nuevas experiencias que le permite tener un mayor dominio y 
control sobre sí mismo y descubre las posibilidades de desplazamiento con lo 
cual paulatinamente, va integrando el esquema corporal, también estructura la 
orientación espacial al utilizar su cuerpo como punto de referencia y relacionar 
los objetos con él mismo.  

En la realización de actividades diarias, el niño va estableciendo relaciones de 
tiempo, de acuerdo con la duración y sucesión de los eventos y sucesos de su 
vida cotidiana.  
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4. PROPUESTA 
 
 
 

4.1  OBJETIVO 
 
 

Implementar los principios básicos de la Pedagogía Conceptual en niños y 
niñas en edad preescolar con coeficiente intelectual normal.  
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4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1  Aprendizaje basado en la resolución de problemas.  En el ámbito de la 
fundamentación del modelo ABP se encuentra la esencia de la enseñanza 
problémica, mostrando al alumno el camino para lo obtención de los conceptos. 
Las contradicciones que surgen en este proceso y las vías para su solución, 
contribuyen a que este objeto de influencias pedagógicas se convierta en 
sujeto activo del proceso. 47 

Para todo ello, es necesario que el profesor sea un creador, un guía que 
estimule a los estudiantes a aprender, a descubrir y sentirse satisfecho por el 
saber acumulado, lo cual puede lograrse si aplica correctamente la enseñanza 
problémica, pues precisamente sus funciones son:  

• Garantizar que, paralelamente a la adquisición de conocimientos, se 
desarrolle un sistema de capacidades y hábitos necesarios para la 
actividad intelectual.  

• Contribuir a la formación del pensamiento dialéctico/materialista de los 
estudiantes, como fundamento de la concepción científica del mundo.  

• Propiciar la asimilación de conocimientos al nivel de su aplicación 
creadora y que no se limite al nivel reproductivo.  

• Enseñar al alumno a aprender, pertrechándolo de los métodos del 
conocimiento y del pensamiento científico.  

• Contribuir a capacitar al educando para el trabajo independiente al 
adiestrarlo en la revelación y solución de las contradicciones que se 
presentan en el proceso cognoscitivo.  

• Promover la formación de motivos para el aprendizaje y de las 
necesidades cognoscitivas.  

• Contribuir a la formación de convicciones, cualidades, hábitos y normas 
de conducta.  

Como se observa, esta vía de enseñanza contribuye al cumplimiento del 
sistema de principios didácticos, al carácter científico y partidista, a la 
vinculación de la escuela con la vida, refuerza el dirigente del profesor, la 
actividad independiente del alumno y el carácter consciente y activo del 
proceso de enseñanza. La enseñanza, como fenómeno de la realidad objetiva, 
es un proceso que se desarrolla dialécticamente, subordinándose a las leyes 
de la dialéctica, es un proceso en el cual existen aspectos que se contraponen, 
la enseñanza y el aprendizaje, la forma y el contenido, la esencia y el 
fenómeno, lo particular y lo general, lo viejo y lo nuevo. Además, las 
contradicciones que existen entre los nuevos conocimientos y las habilidades 
que adquiere el alumno y las que ya posee, entre el nivel del contenido de los 
programas y las posibilidades reales de los estudiantes para su asimilación, 
entre los conocimientos teóricos y la capacidad para aplicarlos en la práctica, 
entre las explicaciones del profesor y su comprensión por los alumnos.  

                                                 
47 ABC DE EDUCADOR. Modelos educativos pedagógicos y didácticos. Volumen I. ediciones SEM. Bogota, 2003 
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La contradicción que constituye la fuerza motriz del proceso docente es la que 
se manifiesta entre las tareas prácticas y docentes que se plantea al alumno 
durante el proceso de enseñanza y el nivel real de los conocimientos, 
capacidades y habilidades y los restantes componentes de su personalidad. 
Esta contradicción se convierte realmente en la fuerza motriz del aprendizaje 
cuando el alumno comprende las dificultades y necesidades de superarlas y 
son descubiertas e interiorizadas por el propio alumno, lo que lo impulsa a la 
búsqueda de su solución. 

El modelo ABP utiliza situaciones problemáticas para conducir el aprendizaje y 
puede concretizarse en un proyecto de investigación, en un método de estudio 
de casos, en un proyecto de diseño, etc. 

Las bases fundamentales de tal modelo pueden representarse en los 
siguientes conceptos: 

• Grupos pequeños 
• Autodirección 
• Interdependencia 
• Autoevaluación  

4.2.2  Pensamiento critico.  En el informe de Delphi  informe se definió el 
Pensamiento Crítico como “el juicio auto regulado y con propósito que da como 
resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia; como también la 
explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El Pensamiento 
Crítico es fundamental como instrumento de investigación. Como tal, constituye 
una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida 
personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de buen pensamiento, el 
Pensamiento Crítico es un fenómeno humano penetrante, que permite auto 
rectificar.48 

Según el consenso, pensar críticamente consiste en un proceso intelectual que, 
en forma decidida, deliberada y autorregulada, busca llegar a un juicio 
razonable. Este se Caracteriza porque: 1) es el producto de un esfuerzo de 
interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las evidencias; y 2) puede 
ser explicado o justificado, por consideraciones evidenciables, conceptuales, 
contextuales y de criterios en las que se fundamenta. Las destrezas 
intelectuales necesarias en el pensamiento critico, identificadas por consenso, 
fueron: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación, y 
autorregulación. 
 
4.2.3  Programa letras.  El Programa Letras es un programa para formar 
personas plenas de la escritura y la lectura, en el que se aprende a escribir 
escribiendo. Su peculiaridad está en:  
 

• Permitir que, desde el comienzo y siempre, los aprendices escriban 
textos con sentido y los usen en el mundo, en sus propios contextos, con 

                                                 
48 ABC DE EDUCADOR. Modelos educativos pedagógicos y didácticos. Volumen I. ediciones SEM. Bogota, 2003 
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causa, razón consecuencias. Se pasa de aprender a escribir usando 
palabras sueltas (“mamá”, “papá”, “pipa”…) y frases sin sentido (“la mula 
lame la lima”, “Susi asea su oso”…) a escribir siempre y desde el 
comienzo textos completos (tarjetas, cartas,…) con un sentido claro y 
con una función real. 

 
• Promueve la escritura partiendo de la manera como cada aprendiz cree, 

sabe o puede escribir. Se considera al aprendiz, bien sea un niño o una 
niña, un joven o un adulto, una persona con conocimientos y 
sentimientos, con teorías y formas de pensar propias y particulares y con 
experiencias pasadas y expectativas hacia el futuro muy importantes. De 
esa manera se parte siempre de lo que el aprendiz piensa y se trabaja 
en concordancia con ello. 

 
• Superando el "dejar hacer", le plantea al aprendiz en cada momento 

retos y exigencias alcanzables. Se trabaja desde la zona de desarrollo 
próximo, es decir poniéndole a cada aprendiz y en cada momento, 
pequeños retos que pueda alcanzar, de manera tal que sienta la 
motivación proveniente de saber que está aprendiendo lo que quiere 
aprender. Todo esto se traduce en algo aparentemente imposible: seres 
humanos felices de estar aprendiendo a leer y escribir. 

 
• Conduce a que, sin apuros pero en muy poco tiempo, se aprenda a 

escribir textos alfabéticos. El conocimiento detallado de los procesos de 
aprendizaje de la Lectura y la Escritura nos ha permitido reducir los 
tiempos de aprendizaje con relación a los métodos tradicionales, sin 
dejar de respetar los ritmos individuales.   

 
• No descuida ni la fluidez, ni la caligrafía, logrando que al final se 

produzcan textos plenamente legibles y usables. El programa atiende 
con mucho cuidado, desde el comienzo y durante todo el proceso, la 
presentación de los textos así como la calidad de las letras. De esta 
manera se generan escritos fluidos, sensibles gráficamente y con letra 
clara, legible y muchas veces, muy bonita. 

 
4.2.4  Pedagogía afectiva.  La pedagogía afectiva representa un desarrollo de 
la pedagogía conceptual, cuyo propósito es educar individuos felices con 
competencia afectivas intrapersonales, interpersonales y sociogrupales 
desplegadas. La enseñanza instrumental operacional es un método de la 
pedagogía afectiva. Son recursos metodológicos de la didáctica afectiva los 
juegos de rol, la literatura y la psicología de la personalidad.49  
 
Por privilegiar el desarrollo humano integral, la pedagogía afectiva reúne las 
condiciones de pedagogía existencial. La pedagoga afectiva difiere de la 
educación moral piagetiana por enseñara explícitamente instrumentos 
afectivos, no solo operaciones valorativas. La pedagogía afectiva supera los 

                                                 
49 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Fundación internacional de 
pedagogía conceptual. Colombia.    
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dilemas y la comunidad justa por incluir dimensiones afectivas no morales 
(políticas, estéticas, afectivas, etc.). 
 
Esta pedagogía postula tres áreas curriculares fundamentales: el amor por sí 
mismo, el amor a los otros y el amor al mundo y al conocimiento. 
   
4.2.5  Secuencia didáctica.  La propuesta pedagógica para su desarrollo 
requiere de la secuencia didáctica para el desarrollo de competencias, esta se 
basa en la secuencia didáctica, así se determinan seis fases, Motivación, 
Enunciación, Modelación, Ejercitación y Demostración.50 

1. Motivación: 

Representa la dimensión afectiva del triángulo del conocimiento y 
pretende significar lo que se va a aprender, recurre a los instrumentos 
precategoriales y a las didácticas que estimulen el interés, den 
significado y demuestren utilidad  para las situaciones vitales de cada 
dual. Son instrumentos unidos a esta fase: 

* Propósitos: toda sesión de clase debe empezar enunciando (o 
haciendo que los estudiantes los deduzcan) el objetivo que se va a 
lograr durante ésta; nadie se dispone seriamente en ninguna causa  si 
no sabe para dónde va o qué va a lograr.  Este instrumento activa el 
lóbulo pre-frontal y despierta el interés del aprendiz. 

Más que enunciarlo hay que hacer que el estudiante se apropie del 
propósito como un interés personal. 

* Preguntas: las clases que desarrollan competencias, parten del 
supuesto de necesitar las habilidades concernientes a dicha 
competencia para solucionar una problemática determinada, por ende a 
cada problemática le corresponde un cuestionamiento. Es decir que un 
tipo de pregunta instrumental se requeriría para solucionar la falta de 
información.  Para ello se presentan en las clases las preguntas guías 
que serán resueltas al finalizar la sesión. 

*Didáctica afectiva: es la instancia al iniciar la clase en la cual se 
recurren a los argumentos que sostienen la importancia de la enseñanza 
ante el aprendiz. Se utilizan muchas tácticas didácticas al respecto para 
lograr tal fin, por ejemplo, la didáctica socrática que empieza por generar 
en los estudiantes disonancia cognitiva refutándole todos sus seudo-
pensamientos y logrando una autocrítica interna que lo dispondrá para la 
enseñanza. 

El rol del docente en esta fase es el de vendedor. 

El rol de los estudiantes es el de  comprador crítico. 
                                                 
50 DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual. Desarrollos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    
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2. Enunciación:  

La enunciación se caracteriza por exponer las enseñanzas y los 
procedimientos, que se usan en la competencia.  En esta fase se 
presentan las definiciones y procedimientos necesarios para la 
aplicación de la competencia. 

También es útil que en ella se pregunten a los estudiantes por estos 
instrumentos de conocimiento, previa lectura de éstos por ellos.  Esto 
garantiza que han quedado comprendidos y no solamente enunciados. 

El rol del docente es el de constructor. 

El rol de los estudiantes es el de constructor. 

3. Modelación:  

Una buena fase de la modelación se caracteriza porque el estudiante 
comprende cuál es el modelo ideal para implementar las enseñanzas ya 
que “ve” a una persona actuar competentemente.  El profesor asume el 
rol de actor, de la competencia.  El docente debe ejecutar la 
competencia paso a paso.  Es un grave error explicar pasos para 
resolver el problema, sin mostrarles cómo se hace. 

El estudiante aprende los pasos del procedimiento para resolver 
problemas.  En las fases de modelación, los estudiantes, además de 
comprender cuáles son los pasos de la competencia, también 
comprenden por qué son los mejores  para asegurar una 
implementación de las enseñanzas.  Esta justificación se da en función 
de la actitud que matiza al procedimiento.  Por eso, el profesor debe 
evitar “actuar” la competencia sin explicar el sentido de cada uno de los 
pasos del procedimiento, como también evitar explicar cómo se realiza la 
competencia sin actuarla. 

Al finalizar una buena fase de la modelación, los estudiantes 
comprenden cuáles son los pasos de la competencia, cuál es el sentido 
de cada paso y tienen un buen ejemplo sobre cómo actúa 
competentemente. 

El rol del docente es el de actor meta cognitivo. 

El rol de los estudiantes es el de espectador crítico. 

4. Simulación:  

En una buena fase de simulación, el estudiante se enfrenta a problemas 
hipotéticos con las enseñanzas propuestas por su maestro y comienza a 
intentar resolverlos con el procedimiento.  El rol del profesor aquí ya no 
es lograr la comprensión del procedimiento sino orientar a sus 
estudiantes en la solución de problemas. 
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El mecanismo pedagógico por excelencia de la simulación es la retro 
alimentación.  Los estudiantes aprenden de la visibilización que el 
maestro hace de sus éxitos, pero, especialmente, de sus fracasos.  Por 
eso, en la simulación el aprendizaje se da a partir del error, así que el 
docente debe ser muy estricto con el seguimiento paso a paso de la 
competencia, debe evitar decirles que lo están haciendo, bien cuando 
esto está ocurriendo y debe lograr que sus estudiantes atiendan  a las 
correcciones  que se dan sobre la forma como se está haciendo el 
proceso. 

El rol del docente es el de entrenador. 

El rol de los estudiantes es el de deportista auto-exigente. 

5. Ejercitación:  

En una buena fase de ejercitación, los estudiantes logran poner en 
práctica la competencia pero esta vez sin la supervisión constante del 
profesor.  A través de ejercicios que buscan que todos los estudiantes 
practiquen sus competencias,, el estudiante va monitoreando su propio 
trabajo y volviéndose cada vez más experto en la solución de problemas 
con el procedimiento. 

Para transferir lo aprendido a la vida cotidiana de los estudiantes, se 
buscará que la mayoría de los problemas que se solucionen en una 
ejercitación sean extraídos de la vida real de los estudiantes. 

La manera como se logra en la ejercitación la apropiación de 
competencias, es a través de ponerla en práctica repetidas veces.  De 
esta manera el estudiante asimila cada vez más el procedimiento y lo 
aplica más espontáneamente. 

El rol del docente es el de observador activo. 

El rol de los estudiantes es el de practicantes. 

6. Demostración:  

En las pruebas de desempeño y en las pruebas en contexto se revisan 
las enseñanzas afectivas, cognitivas y expresivas que se han dado 
durante las sesiones previas, haciendo énfasis en la habilidad del 
estudiante ante pruebas concretas donde se utilice claramente la 
competencia que aprendió. 

Pero la demostración no ocurre únicamente en estas sesiones en las 
cuales hay pruebas; en cada sesión el profesor debe generar 
mecanismos para tener muy alta conciencia de la adquisición de la 
competencia por sus estudiantes.  Estos mecanismos pueden ser 
preguntas, ejercicios de verificación, misiones de entrenamiento. 
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El rol del docente es el de espejo. 

El rol de los estudiantes es el de experto 
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4.3  DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de adaptación 
curricular desde la pedagogía 

conceptual otros modelos 
pedagógicos. 

Modelo 
pedagógico 
 

Dirigida a niños y 
niñas entre los 3-6 
años 
 

Diferente 

Carácter Cognitivo 

Mundo del 
pensamiento, 
Mundo Valorativo, 
Mundo de la 
comunicación. 

Herramientas y 
acciones. 

Iniciativa 

Propósitos  Contenidos  Evaluación Secuencia  Didáctica Recursos  
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La propuesta de adaptación curricular es básicamente una iniciativa dirigida a 
niños y niñas en edad preescolar de coeficiente intelectual normal, que parte de 
las practicas que se han llevado a cabo a los largo de la carrera. En ellas se 
pudo observar que en las instituciones educativas no se ha tenido en cuenta 
que la edad preescolar es la edad en la que se tiene mas disposición y 
capacidad intelectual para el aprendizaje y se ha dejado de un lado el 
desarrollo de habilidades del pensamiento por el desarrollo de dimensiones que 
sin restarles importancia no aportan mucho al desarrollo de este tipo de 
habilidades. Sin tener en cuenta que la sociedad (sociedad del conocimiento) 
en la que hoy nos desenvolvemos requiere individuos pensates.  
 
Es en esta edad en donde tanto docentes como directivos y padres de familia 
deben elaborar estrategias que los apoyen para estimular el adecuado 
desarrollo de habilidades del pensamiento y por ende formemos seres mas 
inteligentes, no se puede olvidar que lo que se haga o no con los niños del 
presente marcara o no la pauta para un futuro mejor.  
La propuesta parte básicamente del Modelo Pedagógico, Pedagogía 
conceptual el cual fue elaborado por Miguel de Zubiria. Es un modelo que 
actualmente se aplica en el Instituto Alberto Merani, la cual forma niños y niñas 
con capacidades excepcionales. 
 
Básicamente es una propuesta diferente por que esta encaminada no solo a 
desarrollar competencias de aprestamiento en los niños y niñas en edad 
preescolar con coeficiente intelectual normal sino que busca desarrollar en 
ellos habilidades de pensamiento acordes al nivel de pensamiento infantil. Es 
de carácter netamente cognitivo teniendo en cuenta del modelo de donde tiene 
origen, y su fin ultimo que como ya se ha mencionado anteriormente es el 
desarrollo de habilidades cognitivas, sin dejar de un  lado el desarrollo de las 
demás dimensiones de los niños  y niñas dado que son necesarias para el 
desarrollo integral de ellos.  
 
La propuesta esta dividida  en tres mundos diferentes. Por supuesto el mundo 
de conocimiento en el cual esta centrada la propuesta  en este ámbito se 
pretende que mediante estrategias y enfoques tales como el juego, el 
pensamiento critico y el aprendizajes basado en problemas; el docente pueda 
aportar al desarrollo intelectual de los niños, a través de actividades que 
conduzcan a incrementar, comprender y afianzar herramientas y acciones 
propias del nivel de pensamiento en el cual se encuentran los niños.  
 
Teniendo en cuenta que es mediante el lenguaje que niños y niñas pueden dar 
cuenta  de sus niveles de desarrollo intelectual de tomo como eje el mundo de 
la comunicación en el cual se desarrollaran actividades guiadas esencialmente 
a desarrollo de habilidades lectores, escriturares y de expresión oral en los 
niños y niñas. Para cumplir este objetivo se ha planteado como referente el 
programa letras ya que es un programa que asume la escritura y la lectura no 
solo como actos de codificación y decodificación de sistema alfabético 
convencional. 
 
No se puede perder de vista que el ser humano es un ser integral por lo tanto la 
propuesta ha tomado como tercer eje, el mundo valorativo dentro de este 
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campo se enseñara a los niños y niñas a manejar sus emociones y sentimiento, 
herramientas valorativas propias de esta etapa. En la vida cotidiana 
evidenciamos que no basta solo con formar seres con un alto intelecto sino que 
necesitan valores éticos que les tener una vida con mayor calidad.  
 
Dentro del proceso formativo del niño existen diferentes agentes que influyen 
en el desarrollo integral de los niños por eso dentro de cada uno de los mundos 
estos tienen sus roles específicos, que se enumeraran a continuación: 

Rol del estudiante 

• Un estudiante que construya un proyecto de vida. 
• Un estudiante comprometido con su estudio y con el desarrollo de la 

sociedad. 
• Debe construir una relación con sus padres fortaleciendo el afecto. 
• La relación con los docentes debe ser en procura de construir lazo de 

afecto y admiración que involucre la posibilidad  de crecer. 

Rol del docente 

• Los docentes deben tener una relación con los padres de familia  de 
manera conciliatoria, amistosa, respetuosa, apoyando y dando un 
direccionamiento pedagógico. 

• La relación con los estudiantes debe ser autoritativa, armoniosa, de 
confianza, apoyo, de orientación continua. 

• Entre los docentes la relación debe ser armoniosa, de respeto, de ayuda 
mutua, de camaradería, de apoyo y de colaboración. 

• Las relaciones con los directivos docentes debe ser de respeto mutuo, 
de trato cordial, de amistad, apoyo pedagógico, de perfeccionamiento 
permanente del quehacer pedagógico. 

• Todos los docentes que laboran en la institución viven en continua 
actualización, para mejorar su trabajo pedagógico. 

• Un docente conocedor de las estrategias, organiza sus clases de 
acuerdo   a los estándares, teniendo en cuenta el modelo pedagógico, 
los logros, los lineamientos curriculares y los ejes temáticos de cada una 
de las áreas fundamentales. 

• Un docente como paradigma de valores. 
• Ejemplo académico. 

Rol del padre de familia 

• Padres comprometidos a enviar a sus hijos, teniendo en cuenta la buena 
presentación personal y la responsabilidad. 

• Velar por la buena nutrición de los hijos,  por su estudio, su vestido y 
demás necesidades relacionadas con el colegio. 

• Hacer que los hijos cumplan las normas establecidas en el manual de 
convivencia. 

• Velar por el cumplimiento académico de su hijos. 
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• Deben formar unas relaciones con sus docentes donde impere la buena 
comunicación, dejando bien en claro los roles de autoridad y respeto. 

• Las relaciones con los directivos docentes deben ser  de manera 
respetuosa u oportuna. 

• Las relaciones con sus hijos deberán ser de respeto, apoyo al colegio en 
la realización de todas las actividades propuestas. 

• Las relaciones con los demás padres deberán ser de respeto, buscando 
siempre solucionar los conflictos de la mejor manera.  

Rol del directivo docente 

• Son personas con mucha calidad humana, con sentido de pertenencia 
por la institución, y un gran sentido de la responsabilidad. 

• Son diligentes y proactivos en su quehacer diario y se apersonan de las  
dificultades  que se presenten en sus secciones. 

• Su carácter, personalidad, es de personas con liderazgo y que generan 
confianza. 

• Nuestros directivos planean, hacen, y delegan funciones pero falta 
verificación de lo que se hace en las jornadas proyectos y demás. 

• Falta comunicación entre jornadas y secciones ya que nuestros 
directivos andan con la información inmediata  de esta forma son 
eficientes pero no eficaces. 

• Se recomienda mejorar los canales de comunicación entre directivos 
docentes. 

• Los directivos docentes son respetuosos con los estudiantes y docentes 
a su cargo. 

• Son colaboradores en los eventos culturales fuera de la institución. 
• Solucionan a tiempo las dificultades que se presentan con los padres de 

familia. 
• Las relaciones con los docentes a veces se tornan inhumanas. 
• Se corrigen a tiempo las dificultades con los estudiantes. 
• Existe buena comunicación entre los directivos docentes. 

Se trabajaran herramientas y acciones de conocimiento en el mundo del 
pensamiento teniendo en cuenta que la herramienta propia de esta edad son 
los conceptos rudimentarios las acciones de conocimiento de las cuales nos 
valdremos en esta etapa son: apropiar, transferir,  designar y entender. 
Acciones que llevaran al niños a favorecer  la adquisición - consolidación, 
afianzamiento y transferencias de los conceptos rudiemtarios.  
 
Para el trabajo en el mundo valorativo  se tomara como herramienta: los 
sentimiento y para su debido desarrollo se trabajara a través de la apreciación 
acción de la que disponen los niños y niñas en edad preescolar para 
relacionarse con el mundo y para dar valor a la realidad.  
 
Finalmente para el desarrollo de la propuesta se tomo como punto de partida el 
modelo del hexágono expuesto por Miguel de Zubiria autor de la pedagogía 
conceptual.   
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Los propósitos de la propuesta están encaminado a reestructura la mente de 
los niños en edad preescolar  y a los docentes que se dedican a la enseñanza 
de niños de esta edad. Para esto se requería principalmente hacer cursos de 
capacitación que ayuden a reorganizar la estructura cognitiva de los docentes. 
Se necesita profesores que enseñen las herramientas de conocimiento y 
valorativas y estimulen el uso de la acciones respectivas. Que estimulen el los 
niños  la curiosidad, la creatividad, habilidades de pensamiento, el uso del 
lenguaje para expresar y apropiarse de los conceptos rudimentarios. Formar 
individuos que sean competentes intelectualmente. Con todo esto se busca 
ampliar en el niño su banco de conceptos rudimentarios con los que los niños 
aprenderán a conocer y apropiarse  del mundo en el cual viven. 
 
Los contenidos que se recibirán en esta propuesta serán: Pensamiento Lógico-
matemático se trabajar como dimensión básica pues a través de este tipo de 
pensamiento el niño podrá construir un sistema inteligente a partir del cual 
realizar una lectura adecuada de nuestro entorno, Habilidades Intelectuales se 
trabaja como área básica y transversal en ella se trabajar para ampliar el banco 
de conceptos rudimentarios del niño y el manejo de las cuatros acciones de 
conocimiento; Esquemas motores que se trabajara como área básica en donde 
los niños también trabajara conceptos rudimentarios operación y el 
afianciamiento de habilidades motoras gruesas y finas. Expresión artística, 
Expresión valorativa, Expresión socio-afectiva, estas expresiones ayudaran al 
niño a estimular su herramienta valorativa que es etapa corresponde a los 
sentimientos y el manejo adecuado de la acción de la apreciación. Proceso 
lector, Proceso Escritural y Proceso expresivo la lectura y la escritura son 
procesos básicos para la apropiación y expresión del aprendizaje por eso estas 
áreas serán trabajadas de manera básica.    
 
La evaluación en este momento es importante tener en cuenta que la 
evaluación mas adecuada a realizar es la evaluación por proceso. Sin embargo 
se tendrá muy en cuenta los resultados de cada niño como son la elaboración 
de sus diagramas, elaboraciones escritas, la lectura y las exposiciones. En 
estos aspectos básicamente el niño dará cuenta de su proceso de aprendizaje.    
 
La secuencia la propuesta plantea  la posibilidad de organizar bloques de 40 
minutos para las áreas básicas que se van a trabajar. Los bloques que se 
trabajaran con más intensidad, son habilidades intelectuales, pensamientos 
lógico matemático, proceso lector y escritor. Para su desarrollo la propuesta se 
deberá trabajar por medio de la secuencia didáctica que comprende seis 
momentos: Motivación, Enunciación, Modelación, Ejercitación y Demostración.   
 
Las didáctica que se trabajar para llevara a cabo el desarrollo de la propuesta 
es la investigación, la expresión y la interiorización del conocimiento. Los niños 
se harán preguntas a las que ellos mismos deberán encontrar respuestas por 
su puesto con ayuda de sus padres y maestro. Los niños harán reflexiones 
acerca de lo que aprenden y de la manera como lo están haciendo. El niño 
tendrá derecho de cuestionar al docente frente al tema que le interese. El juego 
simbólico será básico para la aplicación de la propuesta. El docente be utilizar 
términos abstractos y científicos que enriquezcan el vocabulario del niño. 
Finalmente el niño diagramara lo que ha aprendido.  
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Los recursos que se requieren son: 
• Exposiciones. 
• Salidas pedagógicas 
• Diagramas. 
• El dialogo. 
• Dialogo 
• Carteles cuento y demás… 
• Secuencia Didáctica  
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5.  CONCLUSIONES 

 
 
 
La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico muy completo que tiene en 
cuenta todas las dimensiones de desarrollo del niño. Es relevante que no se 
pierda esto de vista porque se puede caer en el error de trabajar mas la parte 
cognitiva y comunicativa y dejar de un lado la parte afectiva de los niños.   
 
No es absurdo pensar que se pueden desarrollar procesos de el pensamiento 
crítico, analítico, inferencial y propositivo en los niños de la primera infancia ya 
que por sus características de desarrollo son niños que esta preparados para 
recibir y desarrollar este tipo de conocimiento.    
 
Los modelos pedagógicos adoptados para el preescolar están haciendo un 
buen trabajo en el desarrollo de los niños en cuanto a aprestamiento y 
socialización se refiere. Sin embargo están dejando de lado la parte cognitiva, 
sabiendo que esta es la edad más importante para el desarrollo de habilidades 
de pensamiento.  
 
Pedagogía conceptual basa su trabajo en cuatro aspectos importantes: el 
triángulo del conocimiento, el modelo del hexágono, la secuencia didáctica y la 
didáctica mentefactual. Por lo tanto la propuesta elaborada partió de esos 
aspectos para plantear unas estrategias que contribuyan al adecuado 
desarrollo del pensamiento del niño y la niña de primera infancia.  
 
La propuesta tiene en cuenta que el proceso formativo del niño no solo 
interviene la escuela y el docente sino que existen otros agentes educativos 
que son de vital importancia en este proceso. Por esta razón dentro de la 
propuesta se le ha asignado un rol a cada unos de estos agentes.  
 
Es e vital importancia que se tenga en cuenta que el trabajo elaborado es una 
propuesta y que se puede seguir ampliado para mejorar estrategias y 
didácticas que permitan un mejor desarrollo del pensamiento en el niño.   
 
 
 
 
 
 



 135

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
ABC DE EDUCADOR. Modelos educativos pedagógicos y didácticos. Volumen 
I. ediciones SEM. Bogota, 2003.  
 
AUSBEL, D. El desarrollo infantil. Paidos. Méjico, 1989 
 
AUSUBEL, David y Otros. Psicología Educativa. Un punto de vista 
cognoscitivo. Editorial Trillas. 1983.   

 
BEST, John W. Cómo investigar en educación. Morata. Madrid, 1982. 
 
DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Biografía del Pensamiento. Estrategias para el 
desarrollo de la inteligencia. Editorial Magisterio. Bogota.    
 
DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Enfoques pedagógicos y didácticas 
contemporáneas. Fundación internacional de pedagogía conceptual. Colombia.    
 
DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Teoría de las seis lecturas. Mecanismos del 
aprehendizaje semántico. Tomo I. Primaria y preescolar. Fondo de 
publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1996. 
 
DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual: Los modelos 
pedagógicos. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino.  
 
DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía 
del siglo XXI: Mentefactos I. el arte de pensar para enseñar y de enseñar para 
pensar. Fondo de publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1998. 
 
DE ZUBIRÌA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual: Pedagogía 
Conceptual. Desarrollos filosóficos, pedagógicos y psicológicos. Fondo de 
publicaciones Bernardo Herrera Merino. Bogota, 1999.    

 
FLOREZ, Rafael. Hacia una pedagogía del cocimiento. Ed. Mc Graw Hill. 
Bogota, 2000. 
 



 136

GARDNER, Howard. Estructuras de la mente. Teoría de las múltiples 
Inteligencias. Fondo Cultural. México.1987 
 
GOLEMAN, Daniel. La inteligencia Emocional. Bogota, 2005. 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. Mc 
GrawHill. México, 2003 
 
MERANI, Alberto. Introducción a la psicología infantil. Grijalbo. Barcelona, 
1983. 
 
NOVAK, Joseph. Aprendiendo a Aprender. Editorial Martínez Roca, 1988. 
 
PAPALIA, DIANE. Psicología del desarrollo. McGraw-Hill. México, 1992. 
 
PIAGET, Jean. Psicología de la inteligencia. Psique. Buenos Aires, 1966. 
 
VYGOTSKY, Lev S. Pensamiento y Lenguaje. Editorial Lautaro. Argentina, 
1964. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 137

ANEXOS 
 

 
Anexos 1. Resúmenes analíticos en educación  

 
 

No. RAE 1 
 
 
 
Autor del RAE: Sandra Patricia Gil Alvarez                    Fecha: Marzo 26/2007  
 
a. Descripción bibliográfica 
 
Tipo de documento 

 
 
Libro  
 

 
Tipo de impresión o documento virtual 
 
 
Imprenta 
 
 
Nivel de circulación 
 
 
Restringida 
 
 
b. Documento 
 
Titulo del Documento 
 
 
Problemas de Psicología Genética.   
 
 
Autor 
 
 
Jean Piaget 
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Editor 
 
 
Ariel  
 
 
Publicación 
 
 
España, Editorial  Ariel, 1976.  
 
 
Palabras claves 
 
 
• Tiempo 
• Reversibilidad 
• Compensación 
• Objeto 
• Espacio 
• Estructura Cognitiva 
• Pensamiento 
• Sensorio-Motriz 
• Representaciones 
• Interiorización  
• Operaciones Concretas 
• Operaciones Formales 
• Percepción  
• Aprendizaje  
• Memoria 
• Lenguaje  
• Operaciones Intelectuales 
• Psicología Genética 
 
 
Resumen  

 
 

 
Es una introducción a Piaget por él mismo. En la que expone los diferentes 
estadios del  desarrollo intelectual del niño, desde que pudo demostrar sus 
reglas, nada tampoco -ya se trate de la adquisición del lenguaje o de la 
aparición de la moralidad infantil- que pueda considerarse de la misma 
manera. Sus descubrimientos, considerados al principio como especulaciones 
que orientan hoy en día todas las investigaciones, forman la base de toda 
educación nueva, inspiran cualquier reforma de la enseñanza.   
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Fuentes 
 
 

• No hay. 
 

 
Contenido 
 
 
Capitulo  1:   El tiempo y el Desarrollo Intelectual: El desarrollo del niño 
es un proceso temporal por excelencia. Intentare ofrecer algunos datos 
necesarios para la comprensión de este problema.  Más precisamente Piaget se 
atiende a dos puntos. El primer punto es el papel necesario del tiempo en el 
ciclo vital. El segundo punto esta formulado en esta cuestión: ¿El ciclo de vital 
expresa un ritmo biológico fundamental, una ley ineluctable?  
 
Capitulo  2:   Inconsciente afectivo e Inconsciente Cognitivo: En este 
capitulo se aborda capitulo se abordan los problemas del inconsciente y de la 
conciencia tal como se les encuentra en el estudio de la inteligencia, de las 
representaciones y de las funciones cognitivas porque Piaget creyó que estas 
cuestiones particulares, relativas al inconsciente cognitivo, son paralelas a las 
que plantea en el psicoanálisis el funcionamiento del inconsciente afectivo.  
Capitulo  3:   Los Estadios del Desarrollo Intelectual del Niño y del 
adolescente. Los estadios de las operaciones intelectuales constituyen un 
caso privilegiado y que no puede generalizarse a otros dominios. 
 
Capitulo 4: Las Praxias en el Niño. Las praxias o acciones no son unos 
movimientos cualesquiera, sino sistemas de movimientos  coordinados en 
función  de un resultado o de una intención. 
 
Capitulo 5: Percepción, Aprendizaje y Memoria. Este capitulo aborda la 
importancia de probar, entre otras cosas, la validez de las interpretaciones del 
empirismo en los dos privilegiados terrenos que invoca Piaget clásicamente: el 
de la percepción, que se considera que nos proporciona un conocimiento 
“inmediato” de la realidad exterior; y el del aprendizaje, proceso que se 
considera que conduce a una adquisición del conocimiento en función de la 
experiencia.    
 
Capitulo 6: El lenguaje y las Operaciones Intelectuales. En este capitulo 
Piaget insiste principalmente las insuficiencias del lenguaje en cuanto a lo que 
se refiere al aporte que este brinda en la formación de estructuras lógicas. 
 
Capitulo 7: Lo que subsiste de la Teoría Gestalt en la Psicología 
Contemporánea de la Inteligencia y la Percepción. Este capitulo se 
puede resumir básicamente en dos principios de la Psicología de la Gestalt son 
fundamentalmente en los dominios que nos interesan en este estudio. El 
primero de estos principios es que todo proceso que compete a la percepción o 
a la inteligencia está caracterizado por una tendencia hacia el equilibrio.  El 
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segundo principio esencial es que la formas de equilibrio que se constituyen en 
término de esos los procesos de equlibración.   
  
Capitulo 8: Necesidad y significación de las Investigaciones 
Comparativas en Psicología Genética. En este capitulo el autor explica 
básicamente lo que es la psicología genética que consiste en utilizar las 
psicología infantil para encontrar las solución de los problemas psicológicos 
generales.  
 
Capitulo 9: La Vida y el Pensamiento desde el punto de vista de la 
Psicología Experimental y la Epistemología Genética.   
 
 
 
Conclusiones 
 
 

• No hay.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. RAE 2 
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Autor del RAE: Sandra Patricia Gil Alvarez                    Fecha: Marzo 26/2007  
 
a. Descripción bibliográfica 
 
Tipo de documento 

 
 
Libro  
 

 
Tipo de impresión o documento virtual 
 
 
Imprenta 
 
 
Nivel de circulación 
 
 
Restringida 
 
 
b. Documento 
 
Titulo del Documento 
 
 
Memoria e inteligencia 
 
 
Autor 
 
 
Jean Piaget 
 
 
Editor 
 
 
El Ateneo 
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Publicación 
 
 
Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 1972. 
 
 
Palabras claves 
 
 
• Memoria 
• Funciones Cognitivas 
• Esquemas Operatorios 
• Recuerdo 
• Lógica 
• Estructuras espaciales 
• Estructuras Causales 
• Estructuras lógicas multiplicativas. 
• Evocación 
 
 
Resumen  
 
 
Este libro hace algunas consideraciones generales sobre las relaciones entre el 
elemento figurativo del recuerdo (de la recognición perceptiva a la imagen-
recuerdo) y sus elementos operativos (los esquemas de la Inteligencia, cuya 
conservación excede de lo que se llama habitual mente la memoria en sentido 
estricto): esa estructuración necesaria a la retención mnemónica parece, en 
efecto, lo bastante sistemática  y hasta implica un sentido biológico. Por otra 
parte, se resalta la importancia fundamental de una plataforma mnemónica 
que denominaremos memoria de reconstrucción y que se intercala entre el 
nivel de la simple recognición y el nivel superior de la memoria de evocación. 
 
En definitiva se hallara en este libro determinado numero de hechos de 
experiencias, pero también se encontraran algunos ensayos teóricos.       

 
Fuentes 
 
 

• No hay. 
 

 
 
 
 
 
Contenido 
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Primera parte: El recuerdo de las Estructuras Lógicas Aditivas. 
 
En esta primera parte de la obra estudiaremos la memoria de configuraciones 
o de procesos que dependen de las estructuras lógicas más elementales: 
seriaciones, transitividad y asociatividad. Estas estructuras pueden 
denominarse aditivas o, si se prefiere, lineales en el sentido de que implica una 
sola dimensión.  
 
Segunda Parte: el Recuerdo de las Estructuras Lógicas 
Multiplicativas. 
 
Presenta análisis que versa sobre las estructuras de dos dimensiones como las 
matrices multiplicativas, en el caso particular de la intersección de las clases. 
Se agrega una estructura de avenencias en el sentido de la coordinación de 
combinaciones y de permutaciones. Desde el punto de vista de la memoria, el 
interés de estas diversas configuraciones consiste en el acuerdo o en el 
desacuerdo posible de los factores figurales y de los esquemas operatorios en 
juego, lo cual crea situaciones cuya eventual complejidad merece un examen, 
en relación con las que se analizan en la primera parte del libro.  
 
Tercera Parte: El Recuerdo de las Estructuras Causales. 
 
Desde el punto de vista de las relaciones entre la memoria y la inteligencia, las 
cuales constituyen el exclusivo objetos de esta obra, los recuerdos cotidianos 
versan sobre configuraciones estáticas que pueden resultar de acciones o de 
operaciones,  retenidas igual mente por el sujeto, o bien sobre estados 
relacionados entre si por medio de vinculaciones causales, ellas mismas 
susceptibles de retención mnemónica. 
 
Cuarta Parte: La Memoria de las Estructuras Espaciales. 
 
La parte final de este libro es el examen de los recuerdos de configuraciones y 
de transformaciones espaciales, en lugar de comenzar por ellas, porque estas 
estructuras geométricas conducen a circunscribir estrechamente el problema 
de las relaciones entre los aspectos figurativos y los esquemas operativas que 
intervienen en la memoria.    
  
 
Conclusiones 
 
 

• En un sentido amplio, la memoria, no es simbólica, si bien utiliza los 
símbolos mediante las imágenes: es una forma de conocimiento como 
otra cualquiera, que no se vincula con el dato presente, como la 
percepción, ni con la solución de problemas nuevos, como la inteligencia 
en su función especifica, sino con la estructuración y con la 
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reconstitución del pasado.   
 

• Las modificaciones de los estadios del desarrollo mental en general, no 
hallamos en presencia de una alternativa que traduce con suma 
exactitud la dualidad de las posibles interpretaciones de la memoria en 
cuanto conservación única o en su carácter de organización 
transformadora.  

 
• La mejor prueba de que los esquemas de la inteligencia intervienen en la 

organización misma del recuerdo en cuanto retención y el terreno mas 
propicio para establecer la comparación entre la conservación de los 
esquemas y la de las imágenes-recuerdo, son proporcionados por el 
examen de las transformaciones del recuerdo en el intervalo entre las 
evocaciones o reconstituciones sucesivas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. RAE 3 



 145

 
 
 
Autor del RAE: Sandra Patricia Gil Alvarez                    Fecha: Marzo 26/2007  
 
a. Descripción bibliográfica 
 
Tipo de documento 

 
 
Libro  
 

 
Tipo de impresión o documento virtual 
 
 
Imprenta 
 
 
Nivel de circulación 
 
 
Restringida 
 
 
b. Documento 
 
Titulo del Documento 
 
 
Epistemología y Psicología de la Identidad 
 
 
Autor 
 
 
Jean Piaget 
 
 
Editor 
 
 
Paidos 
 
 
 
Publicación 
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Buenos Aires, Editorial Paidos, 1971. 
 
 
Palabras claves 
 
 
• Identidad 
• Clasificación 
• Movimiento 
• Estadios 
• Equivalencia 
• Conservación de tamaños 
 
 
Resumen  
 
 
El libro habla básicamente sobre la identidad y la conservación. Nos expone su 
desarrollo citando diferentes ejemplos de investigaciones y experimentos que 
se han realizado con los niños.   
 

 
Fuentes 
 
 

• PIAGET, Jean. El juicio y el razonamiento en el niño. Madrid. 
 
• PIAGET, Jean. Psicología de la inteligencia. Psique. Buenos Aires, 1966. 

 
• PIAGET, Jean. La génesis del número en el niño. Guadalupe. Buenos 

aires, 1967.  
 

 
Contenido 
 
 
Capitulo 1: Investigación sobre la Identidad de un Cuerpo en 
Desarrollo y sobre la del Movimiento Transitivo. 
 
El titulo de este capitulo y el objeto mismo de esta investigación encierra 
principalmente una ubicación en los temas de la identidad en general y, en 
particular, la identidad del cuerpo en crecimiento o la de los movimientos.  
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Capitulo 2: Las Funciones de la Identidad en la Explicación de las 
Gotas en Movimiento. 
 
La investigación cuyo resultado se expone en este capitulo se emprendió con el 
fin de estudiar bajo el efecto de que factores una explicación global, de este 
tipo animista, se modificaría por una descomposición de los fenómenos del 
juego, y se orientaría en la dirección de modelos mecanistas y aleatorios. El 
proceso elegido fue el deslizamiento de las gotas de agua      sobre un vidrio, 
espectáculo conocido por los sujetos. Es posible hacerlo analizar en algunos de 
sus aspectos remplazando el vidrio por una pizarra cuya inclinación se hará 
cambiar disponiendo de gotas de diferentes volúmenes y provocando 
encuentros o trayectos independientes.  
 
El resultado obtenido dio confirmación muy nítida del carácter sistemático del 
animismo propio de las explicaciones iniciales. 
 
Capitulo 3: Exploración acerca de la Identidad, las Formas de 
Equivalencia, y la Conservación en la Rotación de un Cuadrado. 
 
Es un estudio que se realizo con unos niños. En el que se inicialmente se 
presento a los niños una seriación de cuadrados en tamaño creciente. Un  de 
los niños vio uno de los cuadrado dispuesto de manera diferente y lo saco 
pensando que era una figura diferente a partir de este suceso se empiezan a 
hacer reflexiones acerca de las propiedades de equivalencia y conservación en 
distintas edades.  
 
Capitulo 4: El problema de la Identidad en la Presentación de figuras 
diferentes en una Situación de movimiento Estroboscopico. 
 
Se verán refleja los resultados  obtenidos en una investigación en la que se 
exponen dos figuras  distintas que aprecian alternativamente en tiempos 
cortos, de manera que entre ellos se produjeras la bien conocida ilusión que es 
el movimiento aparente o Estroboscopico. Por otra parte también se exponen 
los resultado obtenidos ya no por un estroboscopio, sino de dispositivos con 
pantallas, de modo tala que los objetos que salen de la pantalla sean algo 
diferentes de los que habían entrado en los que se obtiene los mismos 
resultados que en el caso del estroboscopio.  
 
Capitulo 5: Movimiento aparente e Identidad Aparente. 
  
 El objeto de este capitulo es exponer una investigación cuya finalidad era 
estudiar cualitativamente la interfase ubicada entre la sucesión simple de dos 
estímulos independientes y el movimiento aparente, llamado óptimo, de un 
solo estimulo, delimitar umbrales para el paso de la sucesión a movimientos 
para parejas de estímulos iguales, en posición diferente, con elementos 
agregados o ligeramente transformados;  delimitar umbrales semejantes para 
los pasajes de sucesión o de movimiento parcial a un movimiento aparente; 
delimitar de modo análogo el umbral superior de identidad y comparar las 
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respuestas y los umbrales en niños de 7 a 7 años y en los adultos.   
 
Capitulo 6: Identidad y Causalidad 
 
El problema que atañe a este capitulo es el de la identidad en la percepción 
visual que esta vinculado con el de la explicación causal. El problema es saber 
que relación establece el sujeto entre dos objetos percibidos consecutivamente 
para declarar que son idénticos a pesar de sus diferencias aparentes, como si 
se tratase del mismo objeto.
 
Conclusiones 
 
 

• La identidad no se da como una totalidad desde los comienzos de la vida 
mental, puesto que, para el lactante, la realidad comienza por ser nada 
más que cuadrados móviles susceptibles de reabsorberse o 
desaparecerse o volver a aparecer.   

 
• La identidad, incluso la cualitativa e individualizada, siempre es solidaria 

de sistemas de conjunto. 
 

• En el caso de las acciones transitivas, la identidad del movimiento 
transmitido supone a fortiori una síntesis, a la vez más simple en cuanto 
a sus resultados inicialmente constantes, y mucho más complejas en 
cuanto a sus relaciones con las futuras operaciones.  

 
• La creciente identidad del cuadrado cuando se lo va inclinando, plantea 

para el niño, en tanto es conservación de la forma, un problema que no 
podría resolverse por la simple reorganización decisoria de las clases de 
equivalencia.  

 
• Parece que el movimiento se produce más fácilmente con los niños que 

con los adultos y que las zonas de movimientos son mayores para los 
niños.  

 
• Cuando el efecto perceptivo es predominante, el niño, busca recurrí a 

una realidad física. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
No. RAE 4 
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Autor del RAE: Sandra Patricia Gil Alvarez                    Fecha: Marzo 26/2007  
 
a. Descripción bibliográfica 
 
Tipo de documento 

 
 
Libro  
 

 
Tipo de impresión o documento virtual 
 
 
Imprenta 
 
 
Nivel de circulación 
 
 
Restringida 
 
 
b. Documento 
 
Titulo del Documento 
 
 
Psicología  de la Inteligencia 
  
 
Autor 
 
 
Jean Piaget 
 
 
Editor 
 
 
Psique 
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Publicación 
 
 
Buenos Aires, Editorial Psique, 1964. 
 
 
Palabras claves 
 
 
• Adaptación 
• Biología 
• Inteligencia 
• Psicología 
• Operaciones 
• Significación funcional 
• Reversibilidad 
• Equilibrio 
• Percepción 
• Pensamiento. 
 
 
Resumen  
 
 
El libro esboza la constitución de operaciones, tarta de caracterizar en primer 
momento el papel de la inteligencia frente a los procesos adaptativos en 
general para demostrar luego, que el acto de inteligencia consiste 
esencialmente en agrupar operaciones con arreglo a ciertas estructuras 
definidas. La inteligencia, concebida como la forma de equilibrio hacia la que 
tienden los procesos cognoscitivos, engendra el problema de sus relaciones 
con la percepción y con el hábito, y suscita todas las cuestiones relativas a su 
desarrollo y a su socialización.   
 
 
 
 
Fuentes 
 
 

• No hay.  
 

 
 
 
 
 
 
Contenido 
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Primera Parte. 
La naturaleza de la Inteligencia 
 
Es un recorrido que parte explicando el concepto de inteligencia y la 
adaptación su naturaleza adaptativa, hace también una breve clasificación de 
la inteligencia. Para luego  hablar sobre la psicología del pensamiento que 
termino por hacer del pensamiento el espejo de la lógica, habla acerca de las 
operaciones y su agrupamiento. Finalmente se trata de establecer una  
comparación con todas las estructuras de nivel inferior, perceptivas y motrices.   
  
Segunda Parte.  
La Inteligencia y sus Funciones Senso-Motrices.  
 
Analiza básicamente las relaciones e la inteligencia con la percepción, con el 
hábito motor luego estudia  la formación de las operaciones en el pensamiento 
del niño y su socialización. Concluyendo que solo así la estructura del 
agrupamiento revelara su verdadera naturaleza, se innata, sea empírica o 
simplemente impuesta por el medio. 
 
Tercera Parte. 
El desarrollo del Pensamiento.  
 
El desarrollo del pensamiento, desde la parición del lenguaje hasta el fin de la 
primera infancia, es necesario para que las estructuras senso-motrices 
acabadas, e incluso coordinadas bajo forma de grupos empíricos, se 
prolonguen en operaciones propiamente dichas, que constituirán o 
reconstituirán esas agrupaciones y los grupos en el plano de las 
representaciones y del razonamiento reflexivo.   
 
  
 
Conclusiones 
 
 

• La inteligencia parece, en suma como una estructuración que imprime 
ciertas formas a los intercambios entre el o los sujetos y los objetos que 
los rodean, tanto en la proximidad como a la distancia. Su originalidad se 
refiere esencialmente a la naturaleza de las formas que a este efecto 
construyen.  
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México. Siglo Veintiuno Editores. 1975 
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• Percepción 
• Aprendizaje 
 
 
Resumen  
 
 
Esta obra tiene como objeto discutir los problemas de la inteligencia y del 
conocimiento en general a la luz de la biología contemporánea. Así, pues, se 
trata de un conjunto de interpretaciones y no de experimentaciones.   
 
 
 
 
 
Fuentes 
 
 

• No hay.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
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Capitulo I. 
El Planteamiento del problema  
 
Trata de precisar el planteamiento del problema, para hacer esto, muestra 
desde un comienzo por que razón el estudio del desarrollo psicológico de las 
funciones cognoscitivas plantea sin cesar cuestiones biológicas vecinas de las 
de la embriogenesis y, por siguiente, también de las relaciones entre el 
organismo y el medio, especialmente en el terreno de las regulaciones.    
 
Capitulo II.  
Los métodos de enfoque y de Control 
 
Aclara cuales serán los métodos que se emplearan para comparar de manera 
racional los mecanismos cognoscitivos con los procesos orgánicos, evitando a 
la ves un vitalismo que quiere encontrar inteligencia en todo y un 
reduccionismo que suprimirla los problemas mediante una afiliación demasiado 
fácil de las funciones superiores del conocimiento a comportamientos 
elementales.   
 
Capitulo III  
Epistemología del Conocimiento Biológicos. 
 
Introductoria todavía, tratara de poner de relieve la epistemología de los 
biólogos mismos a fin de mostrar como los problemas que se plantean y las 
interpretaciones que se dan son constantemente paralelas a cuestiones y a 
teorías explicativas, que volvemos a encontrar, pero en un lenguaje totalmente 
distinto, en el campo de la psicología de la inteligencia y del análisis del 
conocimiento.   
 
Capitulo IV 
Epistemología del Conocimiento Biológicos. 
 
Se abordan los problemas centrales tratando de poner en correspondencia las 
estructuras y funciones de los organismos mismo con las de las diversas 
formas de conocimiento. 
 
Capitulo V  
La epistemología de los Niveles Elementales de Comportamiento. 
 
Recuerda los intermediarios entre la organización material del ser vivo y las 
formas superiores de organización cognoscitiva, examinando los diversos 
niveles del comportamiento y tratando de poner en claro las cuestiones 
epistemológicas que su análisis conduce a platear.  
 
 
Capitulo VI. 
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La Interpretación Biológica de las Tres formas del Conocimiento. 
 
Indaga hasta que punto las cuestiones epistemológicas pueden recibir 
actualmente una solución biológica.  
 
  
Conclusiones 
 
 

• No hay. 
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Resumen  
 
 
Se presenta la teoría de Piaget junto con la explicaciones necesarias  acerca de 
sus investigaciones a fin describir el significado de la teoría. Se hace una 
exposición  de cada uno de los estadios propuestos por Piaget y de las 
estructuras del pensamiento de los niños.   
 
 
Fuentes 
 
 

• No hay.  
 

 
 
Contenido 
 
 
Capitulo I. 
Introducción  
 
Este capitulo aborda las teorías y escritos publicados por Jean Piaget y su 
colaboradores y sobre sus hallazgos en el campo del desarrollo cognitivo del 
niño.  
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Capitulo II.  
Periodo Sensomotor (0-2 años) 
 
En este capitulo se resume como Piaget ha concebido el periodo infantil a 
través de una interpretación más comprensiva que las sustentadas por la 
mayoría de los autores en este terreno. Muy pocos han sido los que han 
abordado la infancia como un periodo de desarrollo intelectual absoluto. Mas 
Piaget muestra como empieza a desarrollarse, a partir del nacimiento, los 
procesos necesarios de la inteligencia simbólica, y como se pasa, 
posteriormente, de los símbolos motores a los símbolos conceptuales.  
 
Capitulo III  
Periodo Pre-Operacional (2-7 años) 
 
La diferencia esencial existente entre un niño del Periodo Sensomotor y otro 
del periodo Pre-Operacional se basa en que el primero esta relativamente 
atado  a unas interacciones directas con el ambiente, mientras el ultimo es 
capaz de manipular símbolos, que representan el ambiente. Aunque como se 
adujo anteriormente, los fundamentos de la actividad simbólica sean 
establecidos durante el Periodo sensomotor.   
 
Capitulo IV  
Periodo de las Operaciones Concretas (7-11 años) 
 
Se hace una comparación con lo periodos que lo procede y lo siguen. Se habla 
de características como la clasificación, la conservación, la numeración, el 
egocentrismo, la distancia, el tiempo, los movimientos y la velocidad.  
 
Capitulo V 
Periodo de Operaciones Formales. (11-15 años) 
 
El adolescente empieza donde quedo el niño de las operaciones Concretas: con 
operaciones concretas. Entonces opera sobre estas operaciones disponiéndolas 
en forma de proposiciones. Estas proposiciones se convierten, después, en una 
parte de la estructura cognitiva que debe su existencia a la experiencia 
anterior, pero posibilita hipótesis que no corresponden a una experiencia en 
particular.  
 
 
  
Conclusiones 
 
 

• No hay. 
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Resumen  
 
 
Este libro es un estudio de uno de los problemas más complejos de la 
psicología: la interacción entre pensamiento y lenguaje que, hasta donde se 
conoce, no ha sido investigada experimentalmente de modo sistemático. Se 
intento, por lo menos, una primera aproximación a este tema realizando 
estudios experimentales parciales del problema total. Los resultados 
proporcionan parte del material en el que se basan los análisis.   

 
 
Fuentes 
 
 

• No hay. 
 

 
Contenido 
 
 
Primera Parte.  
 
El capitulo I enfoca el problema y discute el método. Los capítulos II y II 
constituyen un análisis crítico de dos de las teorías mas influyentes acerca del 
desarrollo del lenguaje y el pensamiento: la de Piaget y la de Stern. El capitulo 
IV intenta una delineación de las raíces genéticas del pensamiento y el 
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lenguaje, y sirve como introducción teórica a la parte principal del libro, las dos 
investigaciones experimentales descritas en los dos capítulos siguientes. El 
primer estudio (capitulo V) se refiere al curso del desarrollo general de los 
significados de la palabra durante la infancia; el segundo (capitulo VI) es un 
estudio comparativo del desarrollo de los conceptos científicos y espontáneos 
en la niñez;  el ultimo capitulo intenta entrelazar los hilos de nuestras 
investigaciones y presentar el proceso total del pensamiento verbal tal como 
aparece a la luz de los datos.  
 
 
 
Conclusiones 
 
 
 

• No hay. 
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Resumen  
 
 
El problema que aquí se aborda esta conectado con diferentes ciencias 
sociales. La psicología y la semiótica van a ser, no obstante, las ciencias mas 
estrechamente relacionadas. El signo como instrumento, la mediación 
semiótica, la descontextualización de los procesos de mediación  y las 
funciones mentales superiores son algunos conceptos que atañen el estudio 
aquí plasmado. Detrás de todos ellos se encuentra un teórico que conjugo el 
interés simultaneo por ambas  ciencias, a través de las cuales pretendió 
encontrar el origen social de la vida mental. Indudablemente, el personaje 
aludido no es otro que Lev S. Vygotsky.   
  
 
Fuentes 
 
 

• No hay. 
 

 
Contenido 
 
 
1. Vygotsky: el hombre y su teoría. Vygotsky fue capaz de agrupar 
diferentes ramas del conocimiento en un enfoque común que no separa a los 
individuos de la situación sociocultural en que se desenvuelven. Este enfoque 
integrador de los fenómenos sociales, semióticos y psicológicos tiene una 
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capital importancia hoy en día, transcurrido medio siglo de su muerte.  
 
2. El método de Vygotsky. Las investigaciones de Vygotsky se centraron en 
el impacto unidireccional de las fuerzas  culturales en el curso natural de 
desarrollo, en concreto, en como la descontextualización de los instrumentos 
de mediación producen el cambio ontogenetico en el funcionamiento 
psicológico superior.   
 
3. Los Orígenes Sociales de las Funciones Psicológicas Superiores. Los 
comentarios de Vygotsky sobre la internalización y la zona de desarrollo 
próximo forman parte de una preocupación mayor acerca de los orígenes del 
funcionamiento  psicológico superior.   
 
4. El análisis semiótico de Vygotsky. El desarrollo conceptual actúa de 
acuerdo con el potencial de organización lingüística descontextualizada, y el 
desarrollo del habla egocéntrica y el habla interna se basa en la creciente 
contextualizacion. En este ultimo caso, el contexto lingüístico, y no el contexto 
extralinguistico, pasa a determinar las propiedades sintácticas y semánticas de 
los instrumentos de mediación.   
 
5. Extendiendo el análisis semiótico de Vygotsky: referencialidad 
Proposicional y discursiva.  Se utilizaron nociones de referencialidad 
Proposicional y discursiva para extender la explicación de Vygotsky del 
funcionamiento de signos contextualizados y descontextualizados. Al hacerlo el 
autor identifico varios aspectos en los que el análisis semiótico de Vygotsky 
puede ampliarse y revisarse.  
 
6. Mecanismos Semióticos en la ley genética del desarrollo cultural. El 
autor en este capitulo amplio los comentarios de Vygotsky  sobre la ley 
genética general del desarrollo cultural analizando los mecanismos 
comunicativos que permiten el paso del funcionamiento ínter psicológico al 
intra psicológico. Para comprender esta transición, se debió especificar más 
detalladamente los instrumentos semióticos usados en la interacción social.   
 
7. Las unidades del funcionamiento psicológico: conciencia, 
significado de la palabra y acción. La unidad analítica de acción evita 
inconvenientes del significado de la palabra preservando sus ventajas. Con 
respecto a esta ultima, es una unidad que opera tanto en el plano inter-
psicológico como en el intra-psicológico, proporcionando un marco adecuado 
para la mediación.  
 
8. Mente y Sociedad.   
 
 
 
 
 
Conclusiones 
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• No hay. 
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Resumen  
 
 
E este libro el autor se dedica a analizara las connotaciones y aplicaciones 
educativas de las ideas de Vygotsky como medio para traer a la luz la 
relevancia los conceptos vigotskianos sobre la educación. Habla de la idea 
pensada por Bruner de que la teoría de Vygotsky es simultáneamente una 
teoría de la educación, pero la educación, que es en si misma una actividad 
determinada socio-históricamente, ha cambiado radicalmente desde los 
tiempos de Vygotsky. Es una exposición centrada en analizara el concepto más 
influyente de Vygotsky, la zona de desarrollo Próximo.   

 
Fuentes 
 
 

• VYGOTSKY, Lev. Mind in society: The development of higher 
psychological processes. Cambridge.  

 
• ERICKSON, F. school literacy, reasoning and civility: An anthropologist’s 

perspective. 1984.  
 

• COLLINS, J. Spoken language and development of writing abilites.1981 
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Parte I: Temas Históricos y Teóricos.  
 
Incluye un intento de ubicar al propio Vygotsky, su contexto social y su teoría 
en perspectiva histórica. Se comienza este libro con detalles bibliográficos de 
Vygotsky y u  resumen de su teoría. También se presenta un análisis histórico 
de la obra de Vygotsky, desde conceptos historiadores y filósofos de la ciencia, 
analizan las consecuencias de las circunstancias sociopolíticas extremadamente 
complejas, estimulantes y a menudo desastrosas en las que vivió y trabajo 
Vygotsky. Delinea los postulados básicos de la escuela Socio-Histórica, 
destacando el rol especial de la investigación intercultural en el desarrollo de la 
teoría. 
 
Parte II: Connotaciones Educaciones.     
 
Presenta análisis basados de las prácticas en el aula, incluyendo 
interpretaciones “neo-vygotskianas” de innovaciones mayores, tales como el 
Proyecto de Educación Temprana Kamehameha, la recuperación de la lectura y 
el enfoque del lenguaje total. Como tal, este trabajo puede caracterizarse 
como investigación sobre las practicas; lo que se pretende es analizar los 
sistemas existentes desde una perspectiva vygotskiana, para extraer 
conclusiones para la instrucción y para aclarar y desarrollar la teoría.    
 
Parte III: Aplicaciones  en la enseñanza.  
 
Esta dedicada a investigaciones originales que aplican en la práctica los 
conceptos vigotskianos. Los estudios, intentos de cambiar la instrucción 
basados en conceptos teóricos de Vygotsky, encaran diversos tópicos, 
incluyendo el entrenamiento docente, la combinación de recursos comunitarios 
con la enseñanza y el uso de la tecnología en la instrucción. Todos los estudios 
subrayan el complejo rol mediador de los docentes en la estructuración de 
situaciones dentro de las cuales los niños pueden desarrollar su aprendizaje. 
     
 
Conclusiones 
 
 

• La contribución primaria de Vygotsky fue la de desarrollar un enfoque 
general que incluyera plenamente a la educación, como actividad 
humana fundamental, en un teoría del desarrollo psicológico.  

 
 
• Aplicado al estudio de la educación, este enfoque significa la necesidad 

de estudiar como las prácticas educacionales limitan o facilitan el 
pensamiento, y la necesidad de crear prácticas nuevas, más avanzadas y 
ampliatorias para los docentes y los alumnos con lo que trabajamos.  
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• La zona de desarrollo próximo nos recuerda que no hay nada natural en 
los ámbitos educativos) y en las prácticas educativas tales como los 
agrupamientos por capacidad y otras formas de estratificación).  
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• Psicología 
• Pedagogía 
• Pensamiento 
• Educación 
• Individuo 
• Inteligencia 
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Resumen  
 
 
El doctor Alberto Merani nos presenta en este libro lo que enseñara Henri 
Wallon. En 1947, Henri Wallon entrego, al Gobierno Francés un informe como 
presidente de la Comisión de la Reforma de Enseñanza en la cual planteaba 
una verdadera propuesta de renovación de la enseñanza y de su 
democratización. Jamás la psicología ni la pedagogía, sobre todo aplicada, 
llegaron a condensar con igual claridad y precisión tanta doctrina y tanta 
orientación para que la educación sirva para formar un individuo humano, por 
lo mismo concreto y libre.  

 
Fuentes 
 
 

• No hay. 
 

 
Contenido 
 
 
1. Pedagogía del siglo XX. Este capitulo trata sobre el movimiento 
pedagógico del siglo XX  que tiene por caracteres algunos motivos típicos que 
reflejan, en sus aspectos más esenciales, las transformaciones sufridas por el 
concepto de educación durante los cambios históricos y sociales.   
 
 
2. Psicología y Pedagogía. Es este capituló se describe la relación entre 
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psicología y pedagogía que parecen tan obvias que sorprende observar como a 
menudo se les plantea bajo la forma de problemas, y más aún comprobar que 
en realidad es así. Por lo demás, están muy lejos de ser simples y su 
consideración nos llevara a comprender mejor el campo de una y otra forma 
de las dos disciplinas.  
 
3. Orígenes del Pensamiento del niño.  Se puede resumir este capitulo 
desde la afirmación que el autor hace de que en cada niño no se repiten los 
pasos de una inteligencia que se despliega, se desarrolla lenta y gradualmente. 
 
4. Dialectica del Individuo, de la Sociedad y la Educación. La 
organización de una pedagógica capaz de integrar la educación en la dialéctica 
del individuo y la sociedad todavía esta por hacerse. Pero de antemano 
sabemos que  supone una exacta adaptación a los medios con los fines.   
 
5. Humanidad Individuo y Educación. Encontramos que la noción de 
individuo es inseparable del concepto de humanidad, del cual forma parte de la 
misma manera como el presente es parte del pasado y entraña en su realizarse 
parte del futuro.  
 
6. Función de la Inteligencia. La inteligencia  es un proceso que que 
introduce un cambio en la realidad e impulsa al individuo a realizar un nuevo 
proceso de adaptación.  
 
7. La Educación del Nuevo Hombre. Cuatro son los principios generales 
sobre los que se asienta el plan de reforma. El primero es un principio de 
justicia, el segundo es el principio de la igual dignidad, el tercero hacer 
referencia es la orientación y por ultimo el de cultura general. 
   
 
Conclusiones 
 
 

• No hay.   
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México, Editorial  Grijalbo.  
 
 
Palabras claves 
 
 
• Hominización. 
• Naturaleza humana 
• Adaptación 
• Educación  
 
 
Resumen  
 
 
El libro básicamente gira entorno a la idea de que sin un concepto adecuado 
de Naturaleza Humana no se estructura una verdadera educación, y ayudar a 
establecer que es la naturaleza humana es una de las finalidades de este libro. 
 
 
 
Fuentes 
 
 

• PIERÓN, Henri. ¿Qué es la hominización? Universidad de los Andes. 
Venezuela, 1961. 

 
• MERANI, Alberto. Psicología y Ecuación. Grijalbo. México, 1969. 

 
 
Contenido 
 
 
Primera Parte.  
 
Naturaleza Humana. Muy a menudo la discusión en torno de la naturaleza 
humana se presenta como esos grandes frescos renacentistas que en el 
conglomerado de sus figuras encierran la historia de la humanidad. Otras 
veces se la reduce a formulaciones tan escuetas que apenas parece un punto 
más, y no los muy importantes, de la complejidad viviente. En uno y en otro 
caso la declamación suele estar por encima de los hechos y se termina, 
inevitablemente, por moralizara. Pareciera que no se puede hablara de la 
naturaleza humana sin una postura ética, sin juzgar y hacerlo de acuerdo con 
normas que finalmente son producto de la misma situación definida.   
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Segunda Parte. 
 
Educación.  Es una traducción de los documentos escritos por un otologo 
reputado, llamado Itard en el que enseña las didácticas que crea para conducir 
a un salvaje a la luz del conocimiento y del leguaje, sus progresos y sus 
limitaciones en dicho proceso. Dedica su vida a la enseñanza de los 
sordomudos y a los problemas de naturaleza humana y eduacaión que 
descubrió.  
 
 
Conclusiones 
 
 

• El hombre es inferior a gran número de animales en el puro estado de 
naturaleza. 

 
• La superioridad moral del hombre frente a los animales no es más que 

un resultado de la civilización. 
 

• La fuerza imitativa del hombre destinada a la educación es muy activa en 
los primeros años pero se debilita por el progreso de la edad. 

 
• Que existe en el salvaje más aislado, como en el ciudadano elevado al 

más alto grado de la civilización, una relación constante entre sus ideas.  
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Resumen  
 
 
El titulo De la Praxis a la Razón, con que reunimos los trabajos que ofrece al 
lector: “Mano, cerebro y lenguaje” y “Definición del hombre”, es consecuencia 
lógica de la línea conceptual que vértebra a los mismos y sintetiza la intención 
psicogenetica que los informa. Además, cada uno de ellos procura explicar, 
desde un ángulo diverso, precisamente eses proceso que presenta al hombre 
como fenómeno que esta continuamente haciéndose, yendo de la praxis a la 
razón.  
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Primera Parte.  
 
Mano, Cerebro y lenguaje. El fenómeno de la vida se revela como la 
capacidad de establecer un equilibrio continuo entre medio interno y medio 
externo, y de mantenerlo con constancia diversa, según los seres, dentro de 
límites compatibles con un nivel de interacción biológicamente dado. En los 
sucesivos grados de la escala zoológica aumentando gradualmente las 
complejidad de las acciones y reacciones que determinan tal equilibrio, y las 
diferencias que median entre neuroplasma y sistema nervioso establecen los 
tipos de reactivos que vana del tropismo al acto motor, del acto motor a la 
praxis, de la praxis a la gnosis, para desembocar en las simbolias, estructura 
compleja del lenguaje, pensamiento y sociedad.   
 
Segunda Parte. 
 
Definición de Hombre. Esta parte expone los hechos y determinar sus 
alcances, sin la pretensión de llegar a una teoría del hombre, sin mencionar 
teorías porque las ofrecidas hasta hoy resultan de fragilidad sorprendente 
cuando no ingenuas. Que una verdadera teoría del hombre será un día 
elaborada no cabe duda. Pero paso previo es determinar los hechos sobre los 
cuales habrá de asentarse, establecerlos, presentarlos en su conjunto, en su 
síntesis, profundizar las condiciones y determinar la unidad de los mismos. 
Definir es etapa previa a comprender, es fijar con claridad, exactitud y 
precisión la significación o naturaleza de algún caso. En definiendo 
psicobiologicamente al hombre, se adopto un criterio genético y dialéctico, el 
único que puede ofrecer una perspectiva y prospectiva completas.  
 
 
Conclusiones 
 
 

• La biología ha demostrado definitivamente el origen animal del hombre, 
y, sin duda, la sociedad humana, por compleja que hoy se nos presente, 
lejos de ser una creación voluntaria, representa la transformación  
concomitante con la hominización de las formas de interacción e 
interatracción que rige entre animales superiores.  

 
• El vivir en sociedad superpone a las reacciones afectivas primarias que el 

individuo recibe transformadas en cada época de la historia.  
 

• El pensamiento, capacidad que la humanidad disfruta, permite 
transformar las condiciones del circuito externo. Si el pensamiento es 
humano, si la razón es su meta, si condiciones socioculturales abrevian 
el camino hacia la razón hagamos que la condición del hombre en 
general sea humana. 
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Resumen  
 
 
Este libro presenta una reforma en la metodología de la enseñanza, con dos 
técnicas concretas de carácter eminentemente práctico: 
 
Los Mapas Conceptuales, o sistemas de elaboración de esquemas mentales de 
aprendizaje. 
 
La UVE heurística, técnica centrada en enfocar una cuestión y desarrollar sus 
aspectos conceptuales teóricos y su metodología. 
 
Es un libro que responde plenamente a los intereses y necesidades de la 
situación actual de reforma educativa en la que hay varios programas de 
formación profesoral. 
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1. Aprendiendo sobre el aprendizaje. 
 
Este capitulo abarca el interés del autor por la educación de las personas y 
ayudarlas para que aprendan a educarse. El propósito del autor es ayudar a la 
gente para que logre controlar mejor los significados que conforman su vida.    
 
2. Mapas conceptuales para el aprendizaje significativo. 
 
Presenta una exposición completa de la construcción de mapas conceptuales. 
Se proporcionan allí consejos prácticos y perspectivas teóricas, haciendo 
especial hincapié en que las personas piensan mediante conceptos, sirviendo 
los mapas conceptuales para poner de manifiesto. Estos conceptos y para 
mejorar sus racionamiento. 
  
3. La técnica Heurística UVE para la comprensión y la producción del 
conocimiento. 
 
Se indica como el diagrama UVE, basado en el estudio epistemológico de un 
acotencimiento, constituye un método simple y flexible para ayudara a 
estudiantes y profesores a captar las estructura del conocimiento.   
 
4. Nuevas estrategias de planificación de la instrucción. 
 
En este capitulo se presentan ejemplos de estrategias para aplicara los mapas 
conceptuales y los diagramas UVE a la planificación tanto de los programas 
completos de enseñanza como de actividades de enseñanza concretas. La 
teoría educativa, muy a menudo, es de poca utilidad a la hora de prepara la 
lección de cada día. Se intenta ilustrar como pueden ayudar a los educadores 
los mapas conceptuales y los diagramas UVE no sólo en el diseño de la lección 
diaria, sino también ene el de programas intruccionales completos. 
 
5. Nuevas Estrategias de Evaluación: Los Mapas Conceptuales. 
 
En este capitulo se plantean unos criterios de puntuación, que siempre que se 
aplique comprendiendo los principios de aprendizajes significativo, pueden 
utilizara los mapas conceptuales para evaluar el aprendizaje por lo menos de 
una manera tan eficiente como la mayoría de las otras formas de evaluación. 
 
6. El empleo de la UVE en la evaluación. 
 
La confección de diagramas Uve ayuda a los estudiantes a organizar las 
exposiciones orales o escritas, y también pueden utilizarse para evaluar la 
comprensión que tienen los alumnos de un material expositivo.   
 
 
7. La entrevista como instrumento de Evaluación. 
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Se plantea que las entrevistas y las estregáis de evaluación que se describen 
es este capitulo pueden servir de ayuda a los investigadores y educadores que 
intentan entender mejor la forma en que los seres humanos van dando sentido 
al mundo a medida que lo perciben.  
 
8. Hacia una mejor investigación educativa.  
 
La investigación educativa ha sido improductiva en cuanto a que no ha logrado 
aumentar la comprensión humana. Pero este capitulo centra su atención en 
mostrar que lo necesita la investigación educativa es un amplio cuerpo de 
conocimientos que dirijan nuestra acción. Es entonces el papel apropiado de la 
investigación educativa construir ese cuerpo de conocimiento.  
 
 
Conclusiones 
 
 

• No hay. 
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Resumen  
 
 
Este libro se ocupa exclusivamente del aprendizaje significativo, 
particularmente el aprendizaje por percepción significativo. Sin embargo, se 
analiza completamente temas como el aprendizaje por conocimiento por 
descubrimiento, la resolución de problemas, la formación de conceptos y 
creatividad.  
 
 
Contenido 
 
 
PARTE UNO. INTRODUCCIÓN. 
 

1. Función y alcances de la psicología educativa. La función de la 
psicología educativa en la educación de los profesores se basa en las 
premisas de que existen principios generales del aprendizaje 
significativo en el salón de clases que se pueden derivar de una teoría 
razonable acerca de tal aprendizaje.  

 
2. Significado  y aprendizaje significativo. Puede afirmarse que el 

lenguaje contribuye en tres formas importantes a la formación de 
conceptos y resolución de problemas. Primero, las propiedades de 
representación de las palabras facilitan los procesos de transformación 
que intervienen en el pensamiento. Segundo, las verbalización de los 
productos subverbales que surgen de estas operaciones, antes de 
nombrarlos, mejora y perfecciona sus significados y, con ello, aumentan 
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su poder de transferencia; sin embargo, en sentido más amplio la 
adquisición del lenguaje capacita también a los seres humanos en 
desarrollo para que adquieran, a través de aprendizajes por recepción o 
por descubrimiento. Los últimos tipos de concepto que los individuos 
aprenden en una cultura particular están profundamente influidos, por 
el vocabulario y la estructura del lenguaje a que han sido expuestos en 
esas culturas.  

 
3. la adquisición y el uso de los conceptos. Durantes los años 

preescolares y los primeros años de la primaria, los conceptos se 
adquieren principalmente a través de un proceso significativo de 
formación de conceptos. Durantes los últimos años de la escuela 
primaria, son necesarios apoyos concretos y empíricos para la 
asimilación  de conceptos. Finalmente, al empezar el periodo de los 
estudios secundarios, los alumnos puede soslayar estos apoyos al 
relacionar directamente los atributos de criterios presentados a sus 
estructuras cognitivas. 

 
4. Aprendizaje significativo por percepción y retención.  La 

naturaleza y las condiciones del aprendizaje significativo por recepción 
activa exigen un tipo de enseñanza expositiva que reconozca los 
principios de diferenciación progresiva y reconciliación integradora, que 
caracterizan el aprendizaje, retención y organización del contenido de la 
materia de estudio en las estructuras cognitivas del alumno.  

 
 Segunda parte 
 

5. Estructuras Cognitivas y Transferencia. Si la estructura cognitiva es 
clara, estable y convenientemente organizada, surgen significados 
precisos y faltos de ambigüedad que tienden a retener su fuerza de 
disociabilidad o su disponibilidad.  

     
 

6. Desarrollo cognitivo y disposición. La disposición relativa al 
desarrollo puede ser descrita en función de niveles o etapas 
cualitativamente diferentes de madurez cognitiva que se requieren para 
emprender la tarea de aprendizaje en cuestión con un grado la tarea de 
aprendizaje en cuestión con un grado razonable de economía de 
esfuerzos y de oportunidad de éxito.  

 
7. La Capacidad Intelectual.  Constituye un contracto de medición que 

pretende cuantificar  capacidades intelectuales como el razonamiento, la 
resolución de problemas, la compresión verbal y la capacitación 
funcional de conceptos, y expresar la puntuación compuesta en función  
de la citad escolar general o de la inteligencia.  
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8. Consideraciones acerca de las diferencias individuales en la 
capacidad intelectual.  En general, y por muchas razones, la 
individualización de la enseñanza en un salón de clases heterogéneos 
mas factible que agrupación de los alumnos según sus puntuaciones de 
CI.  

 
9. La práctica. La importancia de la práctica y los ejercicios para el 

aprendizaje y la retención significativos  ha sido subestimadas sin 
justificación alguna. En muchos círculos educativos el ejercicio es 
considerado como el sello distintivo del aprendizaje significativo. 
Obviamente, la práctica es menos importante en el aprendizaje 
significativo que en el de índole repetitiva; sin embargo, esta constituye 
aun una variable muy importante que debe tenerse en cuenta si nos 
interesa el aprendizaje y la retención significativos. 

 
10. Material didáctico.  El autor cree que una de las medidas más 

prometedoras para el mejoramiento del aprendizaje escolar consiste en el 
perfeccionamiento de los materiales didácticos. Los factores más 
importantes que influyen en el valor de aprendizaje de los materiales 
didácticos radican en el grado que estos materiales faciliten el 
aprendizaje significativo.      

 
Tercera Parte. 
 

11. Factores Motivacionales del aprendizaje.  En autor se dedica  
al dominio afectivo y social  de los factores que influyen en el 
aprendizaje del salón de clases. Y afirma que las características 
motivacionales, de la personalidad, del grupo, sociales y del profesor 
son lo suficiente importantes en el aprendizaje escolar.   

 
12. Factores de la Personalidad en el Aprendizaje.  Los factores 

de la personalidad influyen  en el aprendizaje principalmente a través  
de las diferencias individuales en los resultados de aprendizaje.   

 
13. factores de grupo y sociales en el aprendizaje. Las variables 

sociales y de grupo deben ser consideradas en el aprendizaje escolar, 
pues inciden inevitablemente en el aprendizaje de materias de estudio, 
valores y actitudes. Su influencia en el aprendizaje de las primeras es 
mediada principalmente a través de variables de motivación. 

 
14. Características del profesor. Ciertos aspectos claves de la 

personalidad del profesor parecerían, lógicamente, tener importante 
relación con los resultados de aprendizaje en el salón de clases.   

 
 
 
 
Cuarta Parte. 
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15. Aprendizaje por descubrimiento.  El aprendizaje por 

descubrimiento tiene su lugar propio en el repertorio de las técnicas 
pedagógicas aceptadas y al alcance de los maestros. El aprendizaje por 
descubrimientos tiene su propia mística elaborada. El objetivo principal 
de este capitulo es distinguir el fundamento psicológico de dicha mística.

 
16. Resolución de problemas y creatividad. Tanto la resolución 

de problemas como la creatividad son formas de aprendizaje por 
descubrimiento. La creatividad es la expresión máxima de la resolución 
de problemas, que involucra transformaciones nuevas u originales de las 
ideas.  

 
 
 
 
Conclusiones 
 
 
No hay. 
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Resumen  
 
 
Es un recorrido entorno a la naturaleza y el desarrollo del pensamiento 
humano y concluye con una propuesta metodologíca original, que permitirá 
cualificar las didácticas actuales así como promover las capacidades 
intelectuales de nuestras próximas generaciones.   
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Contenido 
 
 
Capitulo  1:   Orígenes del Pensamiento. En este capitulo el autor 
básicamente nos habla de la capacidad de representar y proyectar que tiene el 
pensamiento. Gracias estas dos capacidades el pensamiento posibilita nos 
permite apropiarnos y ser a la vez artífices de un destino. El autor termina 
afirmando que somos los únicos animales atemporales y a-espaciales. No 
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tenemos barreras del tiempo ni de espacio, al menos en la imaginación: 
gracias a la imaginación.   
 
Capitulo  2:   Naturaleza y Desarrollo del Pensamiento. El origen del 
pensamiento consiste en instrumentos de conocimiento que le permiten reunir 
las cosas semejantes a nivel todavía perceptivo y fenomenológico en clases de 
cosas, acciones, o relaciones semejantes. Estas clases reciben el nombre de 
nociones. Las nociones son instrumentos de conocimiento, pues mediante ellas 
el infante procesa, y predica de lo real, lo que conoce. La nociones no sirven 
para predicar sino únicamente fenómenos singulares. Producen conocimientos 
particulares. 
 
En la educación actual la mayoría de los conocimientos son nocionales ni 
siquiera verdaderas nociones tan solo predicados nocionales.   
 
El libro relata también el paso de la noción al concepto que básicamente 
consiste en pasara de predicados particulares a buscar proposiciones 
características esenciales, generales. A esta tarea crucial se entrega el niño a 
partir de los siete años, a partir de la edad de la razón. 
 
Para el transito al pensamiento conceptual el niño debe ser abandonadas y por 
completo. Muchas de ellas ya cumplieron su papel. No sirven ahora para nada. 
De no ser significativamente transformadas, resulta imposible el tránsito del 
modo de pensamiento nocional al modo del pensamiento conceptual. 
 
 
Capitulo  3:   Pensamiento Categorial. En el presente capitulo el autor 
avanza hasta los preludios del pensamiento científico edificado sobre las 
facultades formales. Preadolescentes. Dice que no concluye en ese punto la 
evolución intelectual. Sino que restaría cuando menos caracterizar las formas 
siguientes de la ontogénesis: el pensamiento disciplinario, el pensamiento 
interdisciplinario, y el p’ensamiento filosófico.   
 
Capitulo 4: Estrategias Metodologicas en la Formación del 
Pensamiento Científico. El autor hace un critica al sistema educativo actual 
en donde el niño va aprehendiendo que no debe interrogar al maestro, que no 
debe esforzarse por aprender y que entre más parecida sean sus respuestas a 
las que previamente fueron presentadas por los textos y profesores, mejores 
notas obtendrá.  
 
Pensar, entender y analizara son hoy por hoy, palabras ajenas al salón de 
clases.  
 
 
 
 
 
Conclusiones 
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• Los propósitos y contenidos instruccionales vigentes hoy en día en la 
educación, han limitado la posibilidad de que esta contribuya  a 
desarrollara conceptualización y los procesos de pensamiento.    

 
• Si el aprendizaje depende de las estructuras, los procesos de 

pensamientos y los intereses de los estudiantes; es necesario partir del 
conocimiento de ellos para poder planificar la enseñanza y garantizar 
que esta desarrolle y cualifique el individuo.  
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Resumen  
 
 
En este libro se empieza haciendo un planteamiento y análisis de la educación 
en el que los autores básicamente nos dicen que nos encontramos a las 
puertas de una Revolución Educativa, como nunca antes había tenido lugar 
para nadie es una novedad. Los cambios sociales derivados de la micro-
electrónica y las telecomunicaciones que convierten al conocimiento y la 
creatividad, o capacidad de innovación, en los principales recursos con lo que 
cuenta un país en general  y un individuo en particular para satisfacer sus 
expectativas futuras de desarrollo. 
 
Los autores abordan con gran agudeza, de lado a lado, en el estudio de la 
evolución de las operaciones intelectuales del individuo desde el preescolar 
hasta la universidad; y de otro loado, realiza una revisión completa de las 
actuales teorías y planteamientos mas destacados entorno a la creatividad. Alo 
largo de su labor utilizan un lenguaje muy ameno y compresible.      
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I    Operaciones Intelectuales e Instrumentos de Conocimiento. El 
autor habla básicamente de tres herramientas: a. Las que sirven para 
amplificar las capacidades motoras, como la palanca o la rueda; b. Las que 
aumentan la capacidad sensorial, como la lente de aumentos o el radar; c. las 
que sirven de soporte o potencia la capacidad de pensamiento: los mitos, las 
teorías y los modelos científicos, las disciplinas académicas, los sistemas de 
notación, las metáforas y el lenguaje.   
 
II.  Operaciones Intelectuales Nocionales. Habla básicamente  de las 
operaciones utilizadas en el pensamiento nocional una de ellas la operación de 
introyección en la que el niño incorpora los distintos objetos y situaciones que 
se le presentan en la realidad a su cuerpo de nociones. Otra operación es la 
proyección que van desde la noción a la realidad; gracias a esta operación lo 
niños son capaces de buscar en la realidad objetos que corresponden a una 
noción en particular.   
 
III. Operaciones Intelectuales Conceptuales. En este capitulo el autor 
enuncia la operaciones utilizadas en el pensamiento conceptual empezando por 
la Operaciones Intelectuales Clasales que son las principales operaciones 
mediante las cuales se arma (codifica) y se comprenden (decodifican) las 
proposiciones. Habla también de la supraordinación que cosiste en integrar una 
clase menos en una clase mayor, de la infraordinación que consiste en 
encontrar clases menores contenidas en un concepto más general. 
 
IV.  Pensamiento Formal. Este capitulo aborda la función de la operaciones 
formales la cual  es dotar a los jóvenes con las habilidades intelectuales que les 
permitan comprender los conocimientos provenientes de las ciencias, de la 
tecnología y de las artes contemporáneas. También habla sobre la importancia 
de las operaciones formales que consiste en adquirir destrezas hipotético-
deductivas para pensara sobre los referentes definidos por los discurso y no 
intuibles directamente de los objetos empíricos.   
 
 
 
 
Conclusiones 
 
 

• Necesariamente debemos concluir que una de las tareas obligadas de los 
educadores es construir modelos pedagógicos diseñados para educar y 
desarrollar la capacidad de creatividad de los individuos, dentro y fuera 
de los espacios pedagógicos.  
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Resumen  
 
 
En este libro los autores expresan de manera profundamente amena y practica 
criterios y ejemplos orientados a facilitar la aplicación de la Pedagogía 
conceptual. Este texto responde a las inquietudes de cómo ponerlas en marcha 
a nivel metodológico y presentando diseños de evaluación con sus 
fundamentos. 
 
La Experiencia acumulada por los autores en las áreas de desarrollo de 
pensamiento y la formación de valores y actitudes en la escuela son incentivo 
para convertir a este libro en prioritaria lectura de estudio a todos los maestros 
que quieren acercarse a la experiencia innovadora y formulaciones 
pedagógicas de vanguardia en América Latina.   
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I. ¿Se puede desarrollar o deteriorar el pensamiento y el 
afecto? El articulo cita diferentes ejemplos e investigaciones que 
han llegado a la conclusión que los individuos a quienes se privan las 
condiciones ambientales, deterioran sus capacidades, bien sean 
estas físicas o mentales. El pensamiento y el afecto, por 
consiguiente, se cultivan o pueden perecer por carencia de alimento 
y condiciones adecuadas. 

 
II. Los ciclos y las estrategias Metodologicas.  La Pedagogía 

Conceptual  no esta de acuerdo con la formulación de que no se 
pueda reconocer periodos cualitativamente diferentes en el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. En oposición, formula la tesis 
de que reconocer estas diferencias es una de las condiciones 
fundamentales en la elaboración de alternativas pedagógicas que 
superen las grandes limitaciones que nos dejaron la escuela 
tradicional y el activismo. De esta manera, los instrumentos de 
conocimiento, las operaciones intelectuales, las habilidades y las 
actitudes varían  cualitativamente en cada uno de los ciclos.    

 
III. Las Dimensiones Humanas y la Metodología. Un educador no 

podría orientar de manera similar la formación de aspectos 
cualitativamente diferentes. Así, se deberá trabajar de manera 
diferenciada cada uno de los elementos del sistema cognitivo, 
valorativo o psicomotriz que conforman las diversas dimensiones en 
las que se desarrolla el ser humano.   

 
IV. Las Fases y las Metodología  con enormes generalidades, Piaget 

logro desentrañar el carácter y la naturaleza de las estrucuturas con 
las cuales leeemos e interopertamos el mundo, realizando, así, uno 
de los aportes mas importantes la ciencia del siglo XX, al demostrar 
que nuestra relación con la realidad material y simbólica, esta 
mediatizada por nuestras estructuras cognitivas. Lo que no logro 
Piaget fue como se realizaban estos cambios entre las estructuras 
cognitivas en dos momentos evolutivos diferentes y cuál papel le 
correspondía a la escuela en dicha transición.  

 
Segunda Parte  
 

I. El Concepto de Evaluación. Cuando se intenta explicar lo que 
significa evaluar, la primera idea que suele venir a la mente es la 
idea de dar valor a algo, de juzgar lo que se evalúa como valioso, 
como mejor o peor. Se trata, pues, de formulara juicios de un tipo 
particular: Juicios de Valor.   

 
 
II. La Evaluación Educativa. La evaluación educativa consiste en 
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formulara juicios de valor acerca de los procesos de formación de los 
estudiantes, para orientar las acciones educativas futuras.  

 
III. Los Fines de la Evaluación Educativa. Evaluar es formular juicios 

de valor que son fiables y por eso exigen conocimiento, son 
comparativos por eso exigen criterios, son finalistas por eso exigen 
propósitos; diagnósticos, que sirven para comenzara bien los 
procesos; pueden ser formativos que sirven para mejorar durantes el 
procesos; o pueden ser sumativos que sirven para calificar los 
resultados.   

 
IV. Criterios de Evaluación. Los criterios de evaluación pueden ser 

Situaciones ideales, situaciones previas, entidades similares u 
objetivos Pre-establecidos.  

 
V. El conocimiento de lo que se evalúa. El principal objetivo de 

este capitulo es explicar la importancia de definir con claridad lo que 
se pretende evaluar, diferenciando los tres usos de evaluación 
estudiados en capitulo anterior: diagnostica, formativa y sumativa.  

 
Conclusiones 
 
 
 
No Hay  
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Palabras claves 
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Resumen  
 
 
En el libro el autor menciona básicamente que en cualquiera de los enfoques 
contemporáneos sobresale hacer explícitos los propósitos educativos y no 
únicamente generales y comunes a la época, sino particulares y aun 
específicos. En segundo lugar, pretendiendo que los alumnos aprehendan y no 
memoricen o sepan, las didácticas contemporáneas deben sortear los procesos 
mentales atención-motivación. 
 
Las didácticas contemporáneas privilegian el recurso metodológico sobre la 
palabra, efímera, y sobre la experiencia, singular. Tal recurso (esquemas, 
diagramas, mapas conceptuales, mentefactos, etc.) facilita el aprendizaje y en 
ocasiones resulta imprescindible, así como el mapa, que simplifica la compleja 
carretera para orientarse en ella mediante un esquema mental espacial 
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Introducción a las pedagogías y didácticas contemporáneas. La idea 
principal de este capitulo es que cada profesor debe conocer y dominar las 
mejores variantes mundiales de enseñar. Entre otras, porque así mejora su 
trabajo, mejora profesionalmente e impacta a sus aprendices con menos 
esfuerzo (Vano), mayor alegría de enseñar y mayor trascendencia y significado 
para un profesor que la didáctica.   
 
Didácticas Activas. El método utilizado por las Didácticas activas es el 
método auto estructurante en donde el propósito principal es educar por la 
vida y para la vida. El rol del maestro es ser una persona que se caracterice 
por su liderazgo afectivo y ser orientador y asesor. El rol que desempeña los 
estudiantes es de una persona autónoma y que aprende haciendo.   
 
El aprendizaje basado en problemas. La habilidades que son el contenido 
de aprendizaje del ABP están asociadas genéricamente a la solución de 
problemas y difiere de las habilidades contenido de aprendizaje en 
modificabilidad cognitiva estructural, concebidas como proceso de 
pensamiento. Mientras que en el ABP el maestro asume el rol no directivo y su 
perfil es afectivo afiliativo, en la modificabilidad cognitiva estructural el papel 
directivo del maestro es fundamental.  
 
Estructuración Cognitiva. El propósito de la estructuración cognitiva es 
potenciar o desbloquear la estructura cognitiva formada por funciones de 
entrada, elaboración y salida.   
 
Aprendizaje Significativo: la psicología educativa aplicada al salón de 
clases. El propósito del aprendizaje Significativo recae en transferir 
significativamente a alumno redes conceptuales y proposiciones científicas.  
 
Cambio conceptual, metodológico, actitudinal y axiológico.  Se 
propone desde una versión constructivista, que tiene como presupuestos 
conceptuales y metodológicos la elaboración de un mundo para si, desde si y 
con los demás, en la que se establece que los conocimientos son una 
construcción individual y colectiva.  
 
Enseñanza para la Comprensión. Busca que se lleve al máximo la 
compresión en contenidos, métodos, propósito y formar de comunicación 
científica y artística.  
 
Pedagogía Conceptual. El propósito de este capitulo es caracterizar el perfil 
del estudiante que quiere formar la pedagogía conceptual, en sus tres 
dimensiones: intelectual, afectiva y expresiva; el perfil del docente, y, a modo 
de ilustración, un diseño de clase.  
 
 
Pedagogía Afectiva. La pedagogía afectiva postula tres áreas curriculares 
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fundamentales: el amor a si mismo, el amor a los otros y el amor al mundo y 
al conocimiento.  
 
 
Conclusiones 
 
 

• Los docentes debemos mostrar clara tendencia contemporánea, ya que 
son estos enfoques los que dan respuesta pedagógica y didácticas mas 
apropiadas a las exigencias educativas actuales, debido al hecho 
fundamental que todo enfoque contemporáneo se basa en el desarrollo 
del pensamiento -operacional e instrumental- situación que hoy por hoy 
es la demanda que nos hacen, no solo nuestros estudiantes, sino la 
misma sociedad en su necesidad de individuos altamente capacitados a 
niveles intelectuales, muy creativos y con pensamiento flexible y 
adaptable a los permanentes cambios en las condiciones sociales, 
laborales, económicas, etc; que presenta nuestro mundo actual.  
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Resumen  
 
 
Aborda la reflexión critica acerca de los principales modelos educativos 
contemporáneos, con el indudablemente merito de reducirlos a sus líneas 
fundamentales, sin dejarse tentar por las apariencias de las multiplicidades 
paradigmáticas.  
  
 
 
Contenido 
 
 

I. ¿Qué son los modelos Pedagógicos? El autor hace una reflexión 
en torno a los modelos pedagógicos, el currículo y la evaluación que 
gira entorno al problema esencial de toda educación que es resolver 
el interrogante entorno al tipo de hombre y de sociedad que se 
quiere contribuir a formar.  

 
II. La pedagogía Tradicional y los Modelos Instruccionales. La 

idea principal de este capitulo es que la escuela tradicional es la 
escuela que apago las preguntas y motivaciones propias de la niñez, 
generando el desinterés y la incomprensión de la ciencia. Común 
entre los jóvenes y adultos de nuestro medio.   

 
III. La escuela nueva y el Modelo Activista. Con el advenimiento de 

la Escuela nueva, el alumno se convierte en el centro, el eje sobre el 
cual gira el proceso educativo. 

 
Con el modelo activista, el niño, por primera vez, aparece en la 
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escuela como un ser de derechos, con capacidades e intereses 
propios, los cuales serán tenidos en cuenta y desarrollados por el 
proceso educativo.  

 
 

IV. Los Modelos Pedagógicos Contemporáneos y la pedagogía 
conceptual. Este capitulo se resume básicamente en la idea que ni 
Piaget, ni Luria, ni Vygotsky fueron pedagogos. Desde la psicología, 
abrieron un camino, que la pedagogía, medio siglo después, aun no 
han logrado recorrer.   

 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
 

• Encontrar una finalidad y unos propósitos adecuados para la escuela y el 
curso resulta, así, una condición necesaria para la consecución de la 
calidad educativa.  

 
• La señalización de propósitos define, en un sentido amplio, los 

contenidos curriculares.  
 

• En pedagogía conceptual, el aprendizaje de una información particular 
no tiene sentido, si antes no están presentes en el individuo una 
herramientas del conocimiento que le permitan entender su significado.  
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Resumen  
 
 
Este libro  tiene como objetivo esbozar las líneas teóricas mas relevantes de le 
Pedagogía conceptual, como alternativa a los enfoques clásicos de aprendizaje. 
. Están incluidos en el libro dos capítulos completos dedicados a las 
derivaciones curriculares de la pedagogía conceptual, aplicados a la enseñanza 
de las ciencias sociales en primaria. Mediante el libro los autores desean, 
ofrecer un modelo teórico que aporte tres planos: a nivel del aula escolar 
(Métodos de enseñanza, métodos de evaluación, recursos didácticos, etc.) y en 
los niveles curricular y pedagógico propiamente dichos. Constituye, así mismo, 
un aporte por parte de los autores al loable proyecto impulsado por la 
Federación Colombiana de Educadores, FECODE, para promover el Movimiento 
Pedagógico. 
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1. Preludios de la Pedagogía Humana. 
 
2. Contexto del que hacer Pedagógico. Educación y cultura. 

 
3. El texto Pedagógico. La Teoría Pedagógica. 

 
4. Fundamentos de Pedagogia Conceptual. 

 
5. Plataforma Curricular. 

 
6. Hacia Unas Ciencias Sociales para Pensar.  

 
 
Conclusiones 
 
 

• Las ciencias sociales, tal cual se enseñan a los jóvenes, no propician una 
formación racional, teórica y científica para comprender los hechos 
sociales; menos, para la vida y, mucho menos para ocuparse más a 
delante, teórica y profesionalmente, de la sociedad.  
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Resumen  
 
 
El libro constituye una interesante reflexión en defensa de la Pedagogía 
Conceptual como la mejor alternativa pedagógica para la educación 
colombiana. 
 
El autor hacer referencia la modelo pedagógico conceptual, que es una 
respuesta pedagógica Colombiana, científica e integral, que trasciende los 
enfoques tradicionales y aún los mas novedoso para ofrecer un modelo 
innovador y eficaz, adecuado a las necesidades educativas del país para el, 
próximo milenio, como fruto de quince años de investigación sistemática con 
niños de inteligencia superior.    
 
 
 
Contenido 
 
 
Introducción 
Presentación 
 
1. Mentefacto Conceptual de Teoría. 
 
2. Evaluación Crítica del Modelo de Pedagogía Conceptual. 
 
3. Fuentes Generales del Modelos de Pedagogía Conceptual. 
 
4. Los Propósitos en el Modelo de la Pedagogía Conceptual. 
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5. La Formación Valorativa. 
 
6. La lectura Comprensiva. 
 
7. Fuentes especificas del Modelo de la Pedagogía Conceptual. 
 
 
Conclusiones 
 
 
 No hay  
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Resumen  
 
 
En el libro básicamente el profesor miguel de Zubiría nos introduce a el 
impresionante cambio de paradigma en la educación  de una manera sencilla 
mas o menos rigurosa en particular, presenta las nuevas herramientas 
intelectuales – los mentefactos- a enseñar en las escuelas del siglo XXI y que 
han de sustituir los viejos contenidos, los viejos temas.  
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1. Origen de los Mentefactos. 
 
2. Países en vías de subdesarrollo conocimiento, educación y 

pobreza. Las actuales sociedades tienen que educar físicos, 
biotecnologos, ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, en 
cantidades nunca imaginadas durante el pasado; formar antropólogos, 
psicólogos, sociólogos, semiólogos; prepara las generaciones de relevo 
en poseí, narrativa, retórica, pintura, composición musical. Sin embrago, 
antes de pretender tan loable propósito, es necesario formar a los nuevos 
educadores: a la mayor velocidad se requieren expertos en desarrollo 
intelectual y en aprendizaje humano, profesores del siglo XXI.   

 
3. Instrumentos de Conocimiento y Operaciones Intelectuales. Los 

instrumentos de conocimiento son eso: instrumentos, herramientas 
mentales para comprender la realidad real y la realidad simbólica. Gracias 
a los instrumentos de conocimiento comprendemos los “objetos” tanto 
como los lenguajes que utilizamos los seres humanos para comunicarnos. 

 
 

4. Génesis de la Inteligencia de la Infancia. Examinar  como se arma 
el rompecabezas de la mente humana equivales a describir paso a paso 
la manera en que los instrumentos de conocimiento y sus operaciones  
cambian y se perfeccionan en cada periodo es examinar como 
instrumentos de conocimiento débiles y rudimentarios (las nociones) 
acaban convertidos en sofisticadas herramientas intelectuales, con sus 
respectivas acciones intelectuales.  

 
5. El modo de Pensamiento Nocional. La historia y el futuro de las 

nuevas generaciones dependen únicamente de la capacidad de la 
maestra preescolar para dotar a cada pequeñín de los instrumentos de 
conocimiento-nociones- sobre las cuales armar su edificio intelectual; ni 
más ni menos que los cimientos de la cultura espiritual humana 
acumulada por 99.998 generaciones de hombres y mujeres que le 
precedieron y que lo acogen en su seno para que se convierta en una 
hombre y una mujer pleno/a.  

 
 

6. El Modo de Pensamiento Proposicional. Una vez germinan las 
proposiciones comienza un nuevo periodo intelectual, la “edad de la 
razón”. Los periodos Proposicional y conceptual recorren las edades 
comprendidas entre los 6-7 años y los 10-11 años. Los fructíferos años 
de la escolaridad básica primaria.  

 
7.  El Modo de Pensamiento Conceptual. Enseñar y aprehender 

conceptos constituye una tarea difícil, larga y compleja. Al contrario de 
memorizara información, tarea fácil, extremadamente fácil. Una razón
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adicional para la equivocación de nuestros profesores: la facilidad.  
 

8. Mentefactos: Herramientas para Organizar. El termino mentefacto 
proviene originalmente del filosofo Eliot 

 
9. Mentefactos Nocionales. Habla de las operaciones  nocionales: 

introyectar, proyectar y comprender. De los subtipos de mentefactos 
nocionales: relacionales y operacionales.  

 
10. Mentefactos Propocicionales. 

 
11. Mentefactos Conceptuales. Llevan a cabo dos funciones vitales, en 

tanto diagramas. Los diagramas organizan y preservan los nuevos 
conocimientos. En tanto diagramas, los mentefactos disfrutan de ambas 
cualidades: organizan las proposiciones y preservan los conocimientos así 
almacenados. Los mentefactos CONDESAN enorme información 
intelectual, recurriendo a simples y hasta hermosos diagramas.  

 
 
 
Conclusiones 
 
 

• La finalizar el estudio de este libro, uno se siente ingresar por la puerta 
cognitiva a un aula futurista. 

 
• Los mentefactos nos permiten aprehender y asimilas. 

 
• Los mentefactos son potentes herramientas para modificar 

revolucionariamente la forma de enseñar. 
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Resumen  
 
 
En este libro se recopilan ocho importantes aportes intelectuales sobre el tema. 
Una rápida revisión de ellos nos revela las siguientes síntesis: Martha Vargas 
de Avella, son su trabajo “Materiales educativos e innovaciones en el marco del 
programa materiales educativos y calidad de la educación básica.”, no muestra 
de manera global las acciones en dicho campo. 
 
Con la denominación “Innovaciones y Materiales Educativos”, Bernardo 
Restrepo destaca el papel que cumplen los materiales educativos en los 
procesos de las innovaciones educativas. Por su parte, Rodolfo Manuel Vega, 
en su trabajo “Las Innovaciones Educativas y su relación con los Materiales 
Educativos” nos presenta una relación de las innovaciones educativas a partir 
de algunas experiencias desarrolladas en Chile. En el capitulo titulado 
“Estrategias para el Desarrollo de Innovaciones” , Lucila Cardona de Jiménez 
esboza una visión critica sobre el concepto de innovaciones y muestra varias 
alternativas relacionadas  con la sistematización y el desarrollo de las mismas. 
   
Miguel de Zubiría, Julián de Zubiría y Miguel Angel de Gonzáles, en el trabajo  
“Origen  y porvenir de una alternativa Pedagógica”  hacen una relación de los 
procesos realizados para legitimar y estructurar innovaciones sintonizadas con 
los recientes enfoques psicológicos. “Yo Digo mi Palabra. Toma de conciencia 
de la gestión y desarrollo de las experiencia como innovación pedagógica”, es 
el texto donde un equipo de docentes de la fundación Fe y Alegría presentan 
los resultados de sus acciones en dicho campo. En otro capitulo escrito por 
bernardo Restrepo, titulado “Calidad de la educación, innovaciones y 
materiales educativos”, se nos presenta la relación conceptual que existe entre 
calidad de la educación, innovaciones y materiales educativos. Finalmente, 
amparado en la denominación “Estrategia de desarrollo de innovaciones 
educativas”, el mismo Bernardo Restrepo nos propone una estrategia de 
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desarrollo de innovaciones que se encuentran en proceso de gestión o que no 
han evolucionado desde su iniciación.       
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• En lo que respecta a la asociación innovaciones-material educativo, 
conviene tener en cuenta que los procesos, los procedimientos 
didácticos, las metodologías y hasta los fundamentos conceptuales de 
una experiencia pedagógica alternativa o innovativa son posibles de 
transferir. 

 
• Sean las innovaciones espontáneas sistemáticas, dirigidas a mejorar la 

satisfacción de viejas necesidades o a responder a nuevos 
requerimientos hechos a la educación, la mayoría utilizan materiales 
educativos como poderoso medio auxiliar  portador de la naturaleza del 
cambio para docentes y estudiantes. 
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• Si un sistema educativo es de calidad (Humana) sus mejores estudiantes 
deben sobresalir en las dimensiones humanas esenciales: desempeñarse 
como mejores intelectuales, empresarios creativos, trabajadores 
innovadores, colegas, amigos, esposos, padres excelentes.  

 
• El siglo XX desconoció la vida afectiva, su lógica, sus funcionamiento y 

gramática. Por ende, emociones, sentimientos fueron reemplazados por 
conocimientos de matemáticas, ciencias, sociales, lenguaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2.  Análisis del Estado del Arte y categorización del estado del arte. 
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Este estado del arte muestra principalmente una recopilación bibliográfica 
acerca de referentes teóricas en los que se ha basado la pedagogía conceptual 
para hacer su propuesta innovadora y sobre el modelo pedagógico como tal. 
Parte inicialmente haciendo una exposición de la teoría propuesta por Jean 
Piaget, seguida de una breve revisión acerca del la propuesta de Vygotsky, 
mas adelante se hace una descripción acerca de los aspectos teóricos 
planteados de Alberto Merani, se hace una revisan acerca de David Ausbel y 
Joseph Novak con sus propuestas innovadoras dentro del campo educativo. 
Para finalmente desembocar en una revisión biográfica que abarca casi en su 
totalidad los aspectos teóricos propuestos desde la pedagogía conceptual para 
una mejor calidad educativa.     
 
En la primera parte se hace una revisión de los aspectos básicos de la teoría 
expuesta por Piaget en donde se hace referencia a textos en donde el mismo 
Piaget hace explicación de su teoría pero también encontramos libros desde 
otros puntos de vista desde donde no solo se expone su teoría sino que se 
hacen algunas reflexiones críticas sobre su trabajo. También nos muestra 
como la teoría de Piaget no siendo naturalmente educativa no ha aportado para 
nuestro que hacer como docentes.  
 
La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 
infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a 
partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de 
conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 
pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 
complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET 
divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: 
 

PERÍODO ESTADIO EDAD 
Etapa Sensorio motora 
 
La conducta del niño es 
esencialmente motora, no 
hay representación 
interna de los 
acontecimientos externos, 
ni piensa mediante 
conceptos. 

Estadio de los mecanismos reflejos 
congénitos.  
 
Estadio de las reacciones circulares 
primarias  
 
Estadio de las reacciones circulares 
secundarias  
 
Estadio de la coordinación de los 
esquemas de conducta previos.  
 
Estadio de los nuevos 
descubrimientos por experimentación.  
 
Estadio de las nuevas 
representaciones mentales. 
 

0 - 1 
mes 
 
1 - 4  
meses 
 
4 - 8  
meses 
 
8 - 12  
meses 
 
12 - 18 
meses 
 
 
18-24 
meses 

Etapa Preoperacional Estadio preconceptual.  2-4 años 
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Es la etapa del 
pensamiento y la del 
lenguaje que gradúa su 
capacidad de pensar 
simbólicamente, imita 
objetos de conducta, 
juegos simbólicos, 
dibujos, imágenes 
mentales y el desarrollo 
del lenguaje hablado. 
 

 
Estadio intuitivo. 

 
4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 
 
Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden 
aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el 
niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en 
esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, 
ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los 
conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 
 

 
 
7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 
 
En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 
conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 
razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla 
sentimientos idealistas y se logra formación continua de la 
personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

 
 
11 años en 
adelante 

 
 

El Conocimiento Social 
 
Puede ser dividido en convencional y no convencional. El social convencional, 
es producto del consenso de un grupo social y la fuente de éste conocimiento 
está en los otros (amigos, padres, maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: 
que los domingos no se va a la escuela, que no hay que hacer ruido en un 
examen, etc. El conocimiento social no convencional, sería aquel referido a 
nociones o representaciones sociales y que es construido y apropiado por el 
sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción de rico-pobre, noción de ganancia, 
noción de trabajo, representación de autoridad, etc.  
 
El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso 
social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños 
o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se 
logra al fomentar la interacción grupal. 
 
Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, el lógico-
matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega 
un papel preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y social no 
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se podrían incorporar o asimilar. Finalmente hay que señalar que, de acuerdo 
con Piaget, el razonamiento lógico-matemático no puede ser enseñado. 
 
Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del 
medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas 
(conocimiento social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-
matemático. 
 
COMO SE LOGRA EL DESARROLLO COGNITIVO: 
 
Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un 
proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de 
estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo 
que se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano 
que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la 
realidad y transformarla. 
 
La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones inherentes 
al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones como clasificar, 
seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en acción la teoría 
asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica incorporarlo a los sistemas 
de acción y esto es válido tanto para conductas sensorio motrices hasta 
combinaciones lógicas-matemáticas. 
 
Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 
palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 
respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 
incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de 
respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en nuestra 
percepción y forma de responder al entorno. 
 
Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 
indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las operaciones 
del pensamiento, en especial las operaciones lógico-matemáticas, son un vasto 
sistema auto-regulador, que garantiza al pensamiento su autonomía y 
coherencia. 
 
La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 
 
Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 
metabolismo, información genética y sistema nervioso.  
 
Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos adquiridos 
previamente por los individuos.  
 
De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 
reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos 
adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y acomodación 
de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las estructuras cognitivas 
de los aprendices. Si la experiencia física o social entra en conflicto con los 
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conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para 
incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. El 
contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 
presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por tanto, 
debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes 
actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber previo, las 
situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos retadores, etc.  
 
La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque estudió 
el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, 
biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio 
ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, 
donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada 
por procesos conscientes de comportamiento regulado. En el desarrollo 
genético del individuo se identifican y diferencian periodos del desarrollo 
intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de operaciones concretas 
y el de las operaciones formales. Piaget considera el pensamiento y la 
inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un substrato 
orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en forma paralela con 
la maduración y el crecimiento biológico.  
 
En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 
asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo 
a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del 
individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante 
la asimilación el organismo incorpora información al interior de las estructuras 
cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que posee. Es decir, el 
individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo concibe. La 
segunda parte de la adaptación que se denomina acomodación, como ajuste 
del organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente 
que necesita incorporar la experiencia de las acciones para lograr su cabal 
desarrollo.  
 
Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 
estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 
son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, 
como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse 
que el esquema constituye un plan cognoscitivo que establece la secuencia de 
pasos que conducen a la solución de un problema. 
 
Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 
más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 
adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, 
experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de 
desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas para 
situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 
determinadas operaciones mentales especificas.  
 
En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores motivacionales 
de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al estudiante y no son, 
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por lo tanto, manipulables directamente por el profesor. La motivación del 
estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio conceptual y de la 
necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La enseñanza debe ser 
planeada para permitir que el estudiante manipule los objetos de su ambiente, 
transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, introduciéndoles 
variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de hacer 
inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras 
mentales. 
 
El desarrollo cognitivo para Piaget, en resumen, ocurre a partir de la 
reestructuración de las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus 
esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de 
aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva 
forma de equilibrio. 
 
Enseguida encontraremos una breve descripción de los aspectos más 
relevantes de la teoría socio-cultural de Vygotsky estudiando básicamente su 
teoría del desarrollo social como herramienta fundamental para el desarrollo de 
procesos cognitivos y lingüísticos en el niño. Se pueden deducir de allí 
básicamente dos aspectos teóricos básicos de la teoría Vygotskiana entorno a 
los que giran la bibliografía encontrada: el proceso social y la zona de 
desarrollo próximo en el niño. Además el punto más importante de esta 
bibliografía es mostrarnos las implicaciones educativas que esta teoría tiene.  
 
En primer lugar hay que mencionar, los aportes de Vigotsky a la Psicología, 
constituyó su insistencia en el notable influjo de las actividades con significado 
social en la conciencia. El pretendía explicar el pensamiento humano en formas 
nuevas. Rechazaba lo doctrina de la introspección y formuló muchas de las 
mismas objeciones de los conductistas. Quería abandonar la explicación de los 
estados de la conciencia y referirse al concepto de conciencia; del mismo 
modo, rechazaba las explicaciones conductistas de los actos en términos de 
las acciones anteriores. Antes que descartar la conciencia (como hicieron los 
conductistas) o la función del ambiente (como los introspectistas), buscaba una 
región intermedia que diera cuenta de la influencia del entorno por sus efectos 
en la conciencia Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el 
aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores social y 
personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la 
conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento 
y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de sus " 
instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje 
e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el 
resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y 
de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un 
ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los 
individuos y su entorno. 
 
Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la 
teoría de Vigotsky (1978) y se define como: La distancia entre el nivel real de 
desarrollo -determinado por la solución independiente de problemas- y el nivel 
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de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la 
dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más diestros.  
 
El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante dadas 
las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho unas pruebas de las 
disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área y de hecho, 
se puede ver como una alternativa a la concepción de inteligencia como la 
puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro y alumno 
(adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan 
juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dad la dificultad 
del nivel. La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que 
quienes saben más o son más diestros comparten sus conocimientos y 
habilidades con los que saben menos para completar una empresa. 
 
En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El 
campo de la autorregulación ha sido muy influido por la teoría.  
 
Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, que se 
refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos de las 
capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los 
que puede captar con rapidez. Se trata de una analogía con los andamios 
empleados en la construcción, pues, al igual que estos tiene cinco funciones 
esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del 
sujeto que de otro modo serían imposible, y usarse selectivamente ciando sea 
necesario.  
 
En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la 
mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el 
alumno. Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando 
el andamiaje para que se desenvuelva independientemente. La clave es 
asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP, que se modifica 
en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al estudiante a que 
aprenda dentro de los límites de la ZDP. 
 
Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo 
del maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las 
actividades; después, él y los estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, 
estos aprenden a formular preguntas en clase de comprensión de la lectura, la 
secuencia educativa podría consistir en el modelamiento del maestro de una 
estrategia para plantear preguntas que incluya verificar el nivel personal de 
comprensión. Desde el punto de vista de las doctrinas de Vigotsky, la 
enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el andamiaje, 
mientras los estudiantes adquieren las habilidades. 
 
La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la actividad colectiva. 
Cuando los compañeros trabajan juntos es posible utilizar en forma pedagógica 
las interacciones sociales compartidas. La investigación muestra que los grupo 
cooperativos son más eficaces cuando cada estuante tiene asignadas sus 
responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes de que cualquiera 
puede avanzar. El énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros 
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para aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el 
reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje.  
 
Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el tema de la 
cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se 
desenvuelve al lado de los expertos en las actividades laborales. Los 
aprendices se mueven en una ZDP puesto que, a menudo se ocupan de tareas 
que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados estos novatos 
adquieren un conocimiento compartido de proceso importantes y lo integra al o 
que ya saben. Así, ésta pasantía es una forma de constructivismo dialéctico 
que depende en gran medida de los intercambios sociales.  
 
Luego se encontraran las ideas  de Alberto Merani en donde cabe resaltar 
como puntos más importantes expuestos en estos textos la renovación de la 
enseñanza y la humanización de la educación. Al igual que los autores 
anteriores en este apartado también se manejan conceptos sobre inteligencia, 
educación y lenguaje. Básicamente estos estudios no llevan a concluir que si 
no se tiene un concepto adecuado de humanidad y hombre la educación nunca 
llegara a ser productiva.  
 
En cuanto a los libros revisados de Joseph Novak y David Ausbel se puede 
deducir que son autores que exponen propuestas innovadoras y estrategias 
que contribuyen a un aprendizaje más significativo y al desarrollo de la 
creatividad. 
 
Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva información (concepto, 
idea, proposición, modelo matemático) adquiere significados para el aprendiz a 
través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura 
cognitiva preexistente del individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones 
ya existentes en su estructura de conocimientos (o de significados) con 
determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación.(Ausubel-Novak-
Hanesian). 
 
Las estructuras cognitivas son relaciones abstractas de información, que se 
hace el individuo en su mente, en forma de proposiciones. 
 
Tomando como base la lógica matemática una proposición es un enunciado 
que solo puede ser verdadero y falso, no es una interrogación ni es una orden. 
En una proposición se establece una relación entre dos conceptos, a través de 
una palabra o frase de enlace. Esta proposición se convierte en una estructura 
cognitiva cuando el individuo es capas de representársela en su mente.  
 
Cuando se habla de representaciones cognitivas no se puede dejar de hablar 
de sintaxis y de semántica  
 
La semántica es la ciencia que se encarga del significado de las frases y la 
sintaxis del como se representa. 
 
Explicamos todo esto porque en esta actividad se abordará el tema de los 
mapas conceptuales para lograr un aprendizaje significativo. Los mapas 
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conceptuales son representaciones gráficas del conocimiento en forma de 
proposiciones, que se relacionan entre si.  
 
Los mapas conceptuales, como se explico anteriormente permiten representar 
gráficamente un conocimiento a partir de proposiciones que representan 
estructuras cognitivas. 
 
Estos fueron desarrollados por primera vez en los años 70 por Joseph Novak, 
profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Cornell Estados 
Unidos, con el fin de llevar a la práctica la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel.  
 
Estos están compuestos por:  
 

• Conceptos  
• Palabras de enlace  
• Proposiciones  

 
Estos pueden ser de acuerdo a la forma en que se establezcan las relaciones:  
 

• Jerárquicos  
• Tipo araña  
• Algorítmicos  
• Sistémicos  
• Espaciales  

 
Los jerárquicos son aquellos mapas donde se establece una jerarquía de 
conceptos. Es decir de un concepto se derivan otros y a su vez de estos se 
obtienen otros. Los primeros conceptos son los llamados principales o 
primarios, los segundos secundarios, y los terceros terciario, si de estos se 
derivaran otros conceptos serían cueterciaros.  
 
En los mapas spider o de araña no existe está jerarquía de conceptos sino que 
mas bien las relaciones que se establecen entre los conceptos simulan una tela 
de araña, estos se pueden representar de la siguiente manera: 
 
Los algorítmicos son aquellos mapas que representan una sucesión lógica 
entre los conceptos su nombre viene de la definición de algoritmo que plantea 
que un algoritmo es una secuencia o sucesión lógica de pasos, finita y bien 
para resolver un problema. 
 
En el caso de los mapas no sería una sucesión de pasos para resolver un 
problema sino sería una sucesión de conceptos para obtener un conocimiento. 
 
 
 
 
 
Se representan así: 
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Los sistémicos y los espaciales tienen representaciones más complejas. Que 
van desde un enfoque sistémico del conocimiento hasta la representación en 3 
dimensiones. 
 
El hecho de que se hable de varios tipos de mapas de acuerdo a su 
representación no quiere decir que cada mapa que se haga tiene que ser de un 
tipo específico sino que puede ser y debe ser de varias variantes de 
representación del conocimiento. 
 
Por ejemplo un área del mapa puede ser jerárquica y otra algorítmica.  
 
Algunos autores plantean que mientras más conceptos tenga el mapa mucho 
mejor, consideramos que eso es relativo, pues depende del conocimiento que 
se esté representando y del nivel de profundidad que se quiera exponer.  
 
En los mapas conceptuales no se utilizan las flechas porque la relación entre 
conceptos esta especificada por las palabras de enlace.  
 
 
Los mapas conceptuales son eficaces herramientas para reflejar los 
conocimientos que ha adquirido cada persona en una materia dada, para 
confrontar ideas entre alumnos y profesores y entre los propios alumnos, 
facilitando de esta manera el trabajo colaborativo.  
 
Como se explicó anteriormente es significativo para el estudiante o aprendiz 
cuando adquiere un significado para el, a partir de la relación que establece 
entre el conocimiento nuevo que está adquiriendo y las estructuras cognitivas 
que el ya ha desarrollado. En el aprendizaje significativo hay una interacción 
entre el nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican.  
 
En la medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de 
significados a la nueva información, él también se modifica, o sea, los 
conceptos van adquiriendo nuevos significados, tornándose más diferenciados, 
más estables.  
 
La estructura cognitiva está constantemente reestructurándose durante el 
aprendizaje significativo. El proceso es dinámico, por lo tanto el conocimiento 
va siendo construido (de aquí que se relaciona con las teorías constructivitas 
del aprendizaje). Este aprendizaje, según César Coll, (1997) consiste en 
establecer jerarquías conceptuales que prescriben una secuencia descendente: 
partir de los conceptos más generales e inclusivos hasta llegar a los más 
específicos, pasando por los conceptos intermedios.  
 
De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, es necesario conocer que 
conocimientos tiene el alumno antes de empezar cualquier programa, y es a 
partir de lo que el alumno conoce que se debe diseñar el programa. Debido a 
que este es quien debe adaptarse al conocimiento inicial que tiene el alumno. 
Por está situación se hace imprescindible antes de comenzar a trabajar con el 
estudiante, realizar un diagnostico inicial, si se quiere lograr un aprendizaje 
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significativo. Si el estudiante no ha logrado alcanzar el conocimiento necesario 
se trabaja en función de las individualidades.  
 
El aprendizaje significativo se puede clasificar en tres tipos: 
 

• De representaciones  
• De conceptos  
• De proposiciones  

 
El aprendizaje de representaciones es el más elemental de los aprendizajes 
del cual dependen todos los demás, se basa fundamentalmente en la atribución 
de significados a los símbolos, Ausubel plantea que ocurre cuando se igualan 
en significado símbolos arbritarios con sus referentes. 
 
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 
aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 
pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 
está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 
para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 
que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 
como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 
existentes en su estructura cognitiva.  
 
Aprendizaje de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, 
situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que 
se designan mediante algún símbolo o signos, según Ausubel partiendo de ello 
se puede afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 
representaciones.  
 
Los conceptos son adquiridos a través de los procesos de formación y 
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 
(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 
en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 
podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 
"pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 
"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 
atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 
"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños.  
 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 
amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 
pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 
por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 
de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento.  
 
 
 
Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de la 
simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, 
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puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 
proposiciones.  
 
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 
combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 
significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 
proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 
declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al 
oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática 
provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 
ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 
interacción, surgen los significados de la nueva proposición.  

 
Los mapas conceptuales son herramientas muy eficaces para lograr un 
aprendizaje significativo aunque es justo destacar que ellos por si solos no van 
conseguir logra este propósito. Para logra un aprendizaje significativo es 
necesario emplear métodos y concepciones de aprendizaje que pongan en un 
papel protagónico al estudiante y al profesor en la función de conducir, orientar, 
guiar el aprendizaje de este a través de métodos que activen al estudiante y lo 
estimulen hacia la búsqueda del conocimiento. 
 
El papel de los mapas conceptuales está centrado, en nuestra opinión, en dos 
aspectos: 
 
Presentarle la información al estudiante de forma más organizada, con un 
referente gráfico, respondiendo a estructuras cognitivas desarrolladas por 
profesores y expertos en una rama del conocimiento, que respondan a su vez a 
los intereses y a las estructuras cognitivas desarrolladas por los estudiantes 
anteriormente. 
 
El la consecución del trabajo colaborativo entre estudiantes y entre estudiantes 
y profesores, de forma tal que los estudiantes van construyendo su 
conocimiento a partir no solo de sus percepciones sino de las percepciones de 
los demás estudiantes, llevando esto a que el profesor pueda evaluar lo que el 
estudiante ha aprendido.  
 
Los mapas conceptuales le proporcionan al estudiante el referente gráfico 
idóneo para facilitarles la construcción del conocimiento a partir de relacionar 
las estructuras cognitivas que el ha desarrollado con las que han desarrollado 
otros personas (expertos, profesores, alumnos). 
 
Según plantean algunos expertos en psicología cognitiva los mapas 
conceptuales permiten utilizar ambos hemisferios del cerebro ya que el proceso 
de organización y representación espacial así como la inteligencia emotivo-
intuitiva es propia del hemisferio derecho y la lecto-escritura, el análisis léxico-
conceptual, el raciocinio abstracto y las matemáticas, del hemisferio izquierdo. 
Complementándose los procesos de pensamiento abstracto y los 
psicomotrices. 
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Los mapas conceptuales deben representar estructuras cognitivas lógicas del 
pensamiento en forma de proposiciones, estas proposiciones no son más que 
conceptos relacionados entre sí unidos por una palabra de enlace.  
 
Cualquier enunciado que no sea una proposición, sería erróneo incluirlo en un 
mapa conceptual.  
 
Cuando se pretende realizar un mapa conceptual se debe analizar el 
conocimiento, y elaborar un árbol de jerarquía entre los distintos conceptos, 
que conforman el contenido, para partiendo de esto construir el mapa. Los 
conceptos que no sean necesarios, en nuestra opinión no se deben de poner 
ya que cargaría demasiado el mapa y la persona no podría entender bien el 
contenido del mismo. Un mapa se hace con un objetivo docente, bien preciso, 
por lo tanto deben estar bien determinados los conceptos que se pueden poner 
y se deben poner 
 
Finalmente se encuentra expuestos en su gran mayoría los escritos y las 
reflexiones realizadas por los autores del modelo pedagógico de la Pedagogía 
Conceptual en donde se encuentran expuestos sus principios, su metodología, 
el rol que desempeñan tanto alumno como maestro y los recursos didácticos 
que se utilizan en este modelos.  
 
Enseñar y aprender constituyen las dos palabras mágicas que se dan dentro 
del aula y en la cual participan el docente y el alumno respectivamente. Ahora 
la pregunta es ¿Cómo enseña? Y ¿Cómo aprender? En la solución a las 
preguntas planteadas surgen innumerables estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que según como se apliquen pueden constituir eficaces 
instrumentos de desarrollo educativo personal para el docente y el alumno. 
 
La pedagogía conceptual trae la innovación del Modelo de Hexágono y el 
concepto del mentefacto.  
 
Su utilidad es importante porque permite que el alumno desarrolla del trabajo 
escolar por si solo y descubra que puede aprender, y que el aprender no es 
algo difícil ni tedioso. 
 
El presente ensayo hace un análisis del modelo del hexágono, desarrollando la 
teoría del mismo e intentando que la lectura conlleve a la reflexión del docente 
o persona que lo lea.  
Se puede decir que la pedagogía conceptual es como el Ballenato, suena bien 
y gusta. Solo depende de nosotros el ponerlo en práctica. 
 
La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha surgido como el 
resultado de largos años de reflexión e investigación en la Fundación Alberto 
Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, FAMDI, naciendo como paradigma 
para suplir las necesidades y responder a los retos educativos de la sociedad 
del próximo siglo. 
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Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las operaciones 
intelectuales y privilegiando los aprendizajes de carácter general y abstracto 
sobre los particulares y específicos, planteando dentro de sus postulados 
varios estados de desarrollo a través de los cuales atraviesan los individuos a 
saber, el pensamiento nocional, conceptual, formal, categorial y científico. 
 
Su objetivo es, en definitiva promover el pensamiento, las habilidades y los 
valores en sus educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo de 
pensamiento por el cual atraviesan (y su edad mental), y actuando de manera 
consecuente con esto, garantizando además que aprehendan los conceptos 
básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. 
 
El perfil de acuerdo al cual el modelo de la pedagogía conceptual busca formar 
a los individuos, es el de personalidades capaces de crear conocimiento de tipo 
científico o interpretarlo en el papel de investigadores. 
 
La pedagogía conceptual hace frente a la crisis que viene presentándose en la 
escuela en cuanto a la errada metodología, que no presenta correlación entre 
el nivel de desarrollo intelectual del alumno, los conocimientos teóricos, 
metodológicos y el rendimiento en la implementación de nuevos conceptos, y 
sólo permiten adquirir información e impiden a muchas personas el completo 
acceso al conocimiento que, constantemente, se está construyendo en el 
mundo. 
 
Lo anterior genera una actitud negativa del maestro con respecto al alumno, 
quien recibe un menor estímulo y un sentimiento de frustración al ver que sus 
expectativas en el ámbito escolar no son satisfechas. 
 
La sociedad necesita personas inteligentes que sean capaces de fortalecer los 
instrumentos de conocimientos y las operaciones intelectuales. La pedagogía 
conceptual avanza en presentar propuestas alternativas que ayudan a formar 
estas personas mediante la implementación del nuevo diseño curricular con 
base en el Modelo Pedagógico del Hexágono, que es un instrumento para 
quien enseña, el profesor. 
 
La pedagogía conceptual, a través del Modelo Pedagógico del Hexágono, ha 
determinado un camino cuya visión de futuro hace pensar que permitirá 
aprovechar al máximo las enseñanzas de los instrumentos de conocimiento y 
las operaciones intelectuales para formar hombres y mujeres éticos, creativos e 
inteligentes, en lo que llamamos "analistas simbólicos", quienes puedan 
sobrevivir en la tercera fase del capitalismo.  
 
Esos propósitos marcan diferencias bastante amplias sobre otras teorías del 
aprendizaje que se preocupan por enseñar información y gestos motores. El 
Modelo Pedagógico del Hexágono presenta seis componentes con un orden 
determinado para hacer eficaz su funcionamiento. 
 
 
 



 236

Propósitos: es el primer componente del Modelo del Hexágono y el que otorga 
sentido y direccionalidad al quehacer pedagógico; es decir, los fines 
educativos, los cuales deben permitir la integración de la asignatura a las áreas 
curriculares. Deben estar adecuados a los estudiantes, a las condiciones reales 
de recursos y tiempo.  
 
Enseñanzas: representan el qué enseñar, y actúan en el sentido de medios 
fines. Trabajan en torno a los instrumentos de conocimiento (nociones, 
proposiciones, conceptos, precategorías, categorías), aptitudes (emociones, 
sentimientos, actitudes, valores y principios), destrezas (operaciones 
intelectuales, operaciones psicolingüísticas, y destrezas conductuales). Se 
enseña para que aprendan y no para que memoricen, dejando de lado la 
información irrelevante.  
 
Evaluación: es el paso siguiente después de elaborar los propósitos y las 
enseñanzas; le da mayor peso al diseño curricular ya que para cada propósito 
y cada enseñanza, esta precisa y delimita el nivel de logro, así como también 
precisa y operacionaliza propósitos y enseñanzas.  
 
Secuencia: es la forma de organizar pedagógicamente las enseñanzas, 
facilitando al alumno aprehender y al profesor enseñar.  
 
Didácticas: representan el cómo enseñar, abordan la cuestión de cual es el 
mejor procedimiento para enseñar una enseñanza determinada, es decir, se 
enseña para la comprensión.  
 
Recursos: un genuino recurso didáctico se apoya en el lenguaje o re-presenta 
realidades materiales dado que el pensamiento se liga intrínsecamente con el 
lenguaje o la realidad.  
 
Según Patino (1998) hoy en día se considera que buena parte de la dificultad 
para enseñar conceptos reside en que no existen aún, textos ni libros escritos 
conceptualmente. Mientras tanto, corresponde organizar las proposiciones que 
arman cada concepto, consultar la respectiva bibliografía, seleccionar las 
proposiciones fundamentales y asignarles su posición dentro del mentefacto.  
 
El término "mentefacto" proviene de la idea de que si los hombres tienen 
artefactos, también han de tener mentefactos. Es decir, representaciones 
mentales de lo que después serán artefactos. De acuerdo con esto, una pelota 
es tan artefacto como mentefacto es la idea de la pelota; más aún, la pelota 
solo existe inicialmente en la mente de los hombres, como mentefacto. 
 
Pero como los mentefactos que aquí trabajamos sirven para representar 
conceptos, la idea de conceptos, se les llama mentefactos conceptuales 
(existen tantos tipos de mentefactos como tipos de objetos a representar: 
mentefactos categoriales, arquitectónicos... sin embargo, en el momento en 
que escribimos este programa, el modelo de la pedagogía conceptual solo ha 
creado el modelo de los mentefactos conceptuales. 
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Los mentefactos actúan como diagramas ahorran tiempo y valiosos esfuerzos 
intelectuales, pues permiten almacenar aprendizajes, a medida que se digieren 
con lentitud, y paso a paso, los conceptos.  
 
Dominar el mentefacto favorece en los estudiantes el rigor conceptual, tanto 
para su futura vida intelectual, como condición esencial en el tránsito fácil hacia 
el pensamiento formal. 
 
Los mentefactos conceptuales llevan a cabo dos funciones vitales, organizan 
las proposiciones y preservan los conocimientos así almacenados. Condensan 
enorme información, recurriendo a simples diagramas o moldes visuales; por 
sus propiedades sintéticas y visuales, los diagramas constituyen potentes 
sintetizadores cognitivos. 
 
Mentefacto conceptual: son herramientas (gráficas) para organizar los 
instrumentos de conocimiento. Por ser un diagrama, permite organizar, 
preservar y proteger los conocimientos recién adquiridos. Su potencia no 
proviene sólo del carácter visual sino de sus dos suboperaciones secuenciales: 
el extraer las ideas fundamentales y re-escribir visualmente las ideas verbales 
principales obtenidas.  
 
Regla de preferencia: Deben preferirse proposiciones universales (afirmativas 
o negativas) por cuanto abarcan a todo el concepto-sujeto.  
 
Regla de género próximo: Demostrar la existencia de una clase 
supraordinada válida; menor a la propuesta, invalida la supraordinación.  
 
Regla de coherencia: En la totalidad del mentefacto se debe respetar la 
acepción en que se toma el concepto. No cambiar de acepciones.  
 
Regla de recorrido: La exclusión debe hacerse explícita, una a una, para 
todas las subclases contenidas en el supraordinado. En su versión laxa, 
cuando menos considerar las dos subclases más próximas al concepto.  
 
Regla de diferencia específica: Bajo ninguna circunstancia, la propiedad 
exclusora pueden compartirla o poseerla otra (s) subclase (s) perteneciente (s) 
al supraordinado.  
 
Regla de propiedad: Las isoordinaciones corresponden a las características 
propias definidas por Aristóteles. En su versión laxa, han de ser cualidades 
esenciales.  
 
Regla de anticontinencia: En ningún caso, isoordina una propiedad 
característica del supraordinado.  
 
Regla de completez: El número de infraordinaciones no tiene restricción. Sin 
embargo, cada subinfraordinación ha de resultar total: contener todos los casos 
posibles en que se exprese el concepto".  
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Los mentefactos conceptuales son formas gráficas muy esquematizadas, 
elaboradas a fin de representar la estructura interna de los conceptos, es decir, 
son herramientas de representación propias del pensamiento conceptual. De 
acuerdo con el modelo de la Pedagogía Conceptual, estos son esquemas 
alternativos, aunque superiores, a los mapas conceptuales. Su estructura 
gráfica será estudiada más adelante. 
 
En los mentefactos conceptuales se representa de manera gráfica la estructura 
de un concepto. 
 
Se representan los conceptos supraordinados, infraordinados, isoordinados y 
excluidos a un concepto central. Entre más, mejor.  
 
Las supraordinaciones e infraordinacíones serán representadas por medio de 
uniones entre los conceptos, formando jerarquías de generalidad. En cambio, 
cuando se realizan isoordinaciones y exclusiones, además de unirse los 
conceptos, se deben especificar luego, en forma de proposiciones, las 
relaciones exactas entre ellos (o, en el caso de las exclusiones, explicar en que 
se diferencian ambos). 
 
En los mentefactos conceptuales se busca representar la estructura de los 
conceptos. En ellos se representan, de forma gráfica, los resultados obtenidos 
al realizar las cuatro operaciones básicas del pensamiento conceptual, a saber, 
la isoordinación, la infraordinación, la supraordinacíón y la exclusión, con un 
concepto central. 
 
En el centro del mentefacto se coloca el concepto a desarrollar, rodeado de un 
cuadrado de líneas dobles. 
Los conceptos supraordinados y los infraordinados se colocan encima y debajo 
del concepto, respectivamente. Han de ser encerrados en cuadrados sencillos, 
y estarán unidos al concepto central por medio de líneas horizontales y 
verticales; en ningún caso diagonales. Además, se pueden representar 
conceptos lnfraordinados a conceptos ínfraordinados al concepto central (y lo 
mismo se aplica a los supraordinados). 
 
Al lado izquierdo del concepto se colocan las isoordinaciones. Estas deben ir 
numeradas, y se unirán por medio de líneas horizontales y verticales al 
concepto. En contraste con las supraordinaciones y las infraordinaciones, las 
isoordinaciones no van encerradas en cuadrados. 
 
Las exclusiones se representan al lado derecho del concepto, Iniciando con el 
número siguiente al último utilizado para identificar las isoordinaciones.  
 
Es decir, se pueden tener las siguientes isoordinaciones "1. Intercambio", "2. 
Adolescencia", "3. Actitud" y "4. Familia", caso en el cual, la primera exclusión 
sería "5. Apasionamiento" (o cualquier concepto que se quiera excluir). 
 
Los términos anteriores permiten que las ideas esenciales de un concepto se 
clasifiquen de una manera precisa, clara y ordenada, consiguiendo la 
conservación del concepto en la memoria de la persona. 
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Categorización Estado del Arte 
 
Desarrollo evolutivo del niño (a). 

• Desarrollo cognitivo. 
• Desarrollo del lenguaje. 
• Desarrollo social.  

Fundamentos Psicológicos de la pedagogía conceptual 
• Jean Piaget 
• Alberto Merani 
• Lev Vigotsky 
• Joseph Novak 
• David Auzbel 

Estructura de la pedagogía conceptual 
• Modelo del hexágono 
• Sistema Cognitivo 
• Sistema Afectivo 
• Sistema Expresivo 
• Instrumentos De conocimiento 
• Operaciones Intelectuales 

Didáctica mentefactual 
• Definición 
• Mentefactos Nocionales 
• Mentefactos Proposicionales 
• Mentefactos Formales 
• Mentefactos Conceptuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 240

Anexo 3. Triangulo del conocimiento. 
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Cognitivo  
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Afectivo 
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Anexo 4. Registros de observación. 
 
 
PRIMERA OBSERVACIÓN 

 
La primera observación la realice en el curso proposicional A; un   salón  
pequeño, donde hay 20 niños, un tablero acrílico , pupitres de 2 puestos; atrás 
de los cuales se encuentran unos lockers donde guardan los materiales que 
usa cada maestra de acuerdo a la materia y a sus alrededores  se ven los 
distintos trabajos realizados por lo niños. 
 
Al principio de la clase la maestra Adriana Vargas  los motivó con una canción, 
luego los ubico en el día en que estaban pues en este caso los niños al llegar 
del fin de semana según la maestra rompen la memoria y atención.  
 
Luego   tomo unas fichas en las que estaban escritos los nombres de los niños 
divididos en silabas; empezó entonces a repartirlos preguntándoles sobre 
cuales nombres comenzaban por las silabas que ella iba nombrando. Cuando 
término,   puso a los niños a  organizarlas; seguido de ello les indico que 
debían poner la primera sílaba arriba del resto, inmediatamente  les pidió que 
cerraran los ojos y pensaran en una palabra que empezara por esta. 
 
Después de que cada niño  pronuncio  su palabra correspondiente y de notar 
que algunos niños se concentraban más que otros;  la maestra los ayudo 
reforzándoles estas silabas, permitiendo también la colaboración de sus 
compañeros. Al culminar este paso, la docente les señalo  a los niños que 
subieran  la segunda sílaba de su nombra; pues de este modo podrían 
reconocer cada silaba a partir de la acentuación con las palmadas y la voz; 
aquí  también la maestra les colaboraba  contextualizándolos a través de 
canciones donde viniera implícita la palabra,  haciéndoles ver si se 
equivocaban y como  estos errores podían ser de auxilio para decir la palabra 
correspondiente  
 
Al finalizar la actividad los niños organizaron las fichas de manera ascendente; 
y la maestra les mando una circular para  que los padres trabajarán con ellos el 
mismo ejercicio pero formando nuevas palabras. 
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SEGUNDA OBSERVACIÓN 
 
Al llegar la maestra María Francisca Vargas al curso proposicional A, los motivo 
con una lectura de un cuento sobre los miedos y problemas  de una niña; a 
partir del cual les pidió que reconocieran sus propios problemas; donde los 
niños hablaban sobre como los afecta los problemas de los demás ;dicen 
problemas que en realidad no lo son  y en otros  nombraban problemas con sus 
compañeros de clase o de su propio aprendizaje por Ej.: el hermano le pega, 
se distrae muy fácil, se siente diferente, no sabe quien es en ocasiones,  lo 
molestan sus compañeros, etc. 
 
Cuando culmino esta tercera parte de su clase la maestra les repartió unas 
hojas y marcadores para que realizaran  el dibujo de su problema; los cuales 
según la maestra le da mayor movilidad a la mano, e intensidad al color; luego 
les indico  que diseñarán  de forma horizontal ; respecto a lo cual la maestra 
me explicó  que frecuentemente lo hacían de modo vertical pues esto le 
permite a los niños disociar los músculos pero que también debían hacerlo de 
modo contrario lo mismo que con los colores. 
 
Por otra parte les señala constantemente en el cuidado de sus dibujos de la 
mayor perfección en ellos Ej. “las personas no tienen brazos y pies de pitillo”;  
además de señalarles permanentemente en coger el lápiz en forma de pinza 
para mayor fluidez en el dibujo, así mismo dando pauta a una escritura  fácil. 
 
Al finalizar no todos habían terminado por lo que ella recogió para una próxima 
sesión y los que se habían finalizado fueron expuestos a la maestra 
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TERCERA OBSERVACIÓN 
 

Al llegar la maestra Adriana Vargas al curso proposicional A los motivos con 
una canción y les pregunto sobre la tarea; algunos de ellos daban excusas 
como que su mamá no los había ayudado o que se les había olvidado, 
respecto a eso la docente les dijo que ellos debían ser responsables e 
independientes frente a sus tareas  
 
Después de esto la maestra les entrego unas hojas donde debían hacer la 
tarea que no habían hecho en casa. Esta consistía en dibujar cada letra de su 
nombre por ejemplo MARÍA  con m dibuja una mariposa y así sucesivamente. 
En esta actividad se les dio colores, pues la maestra dice que se deben 
acostumbrar a hacer un poco más de presión para que no se les dificulte la 
escritura.  
 
Aquí algunos niños realizaron dibujos grandes pero otros hacia dibujos muy 
pequeños, otros muy desordenados tanto que luego no los entendías; un factor 
común que se vio en todos los estudiante era que hacían líneas para indicar el 
dibujo que correspondía a la respectiva letra, para así no perderse. 
 
Por otra parte; dentro de esta misma  actividad uno de los niños se encontraba 
distraído y fomentaba la indisciplina por lo que la maestra le hizo ver que esa 
era la razón por la cual no había pasado de nivel; lo cual me lo explico al 
finalizar la clase, pues me pareció que había sido muy estricta por lo que le 
pregunte  
  
Al finalizar cada uno le iba contando lo que había dibujado e iba entregándolo y  
posteriormente  les indico que trajeran más palabras a partir de su propio 
nombre. 
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CUARTA OBSERVACIÓN  
 
 
Al llegar al grado proposicional B la maestra Adriana Vargas; un salón  donde 
hay 23 niños, el salón es  un poco más grande y tiene  afiches de ciencias y 
trabajos de los niños a su alrededor. 
 
La maestra los dispuso para escuchar una exposición de un compañero, quien 
iba a exponer sobre la erección del pené;  antes de iniciarla algunos 
compañeros se burlaron de él ; sin embargo la maestra supo manejar la 
situación, lo cual preemitió el libre desempeño de la actividad; ya que también 
el niño se había apropiado del tema  y la maestra lo introdujo preguntando 
sobre la razón por la que había escogido ese tópico, además de darle pauta 
para que contara sobre esta ; ante esto el niño respondió diciendo que su 
pregunta problema era ¿por que se le paraba el pipi a los niños? Fue en ese 
momento que el niño a se sintió motivado y comenzó su exposición. 
 
Al finalizar hicieron un sondeo de preguntas sobre el tema; en lo cual se noto 
que algunos niños no hacían preguntas acordes al tema; lo que aprovecho la 
maestra para conocer nuevas cosas. Acto continuo les propuso hacer 
preguntas fuera de lo común a las que no pudieron dar respuesta inmediata 
para dirigirlos hacia una investigación. 
 
Como por Ej.: ¿Cuantas cabellos tengo en mi cabeza?, ¿De qué estas hechas 
las orbitas? ¿Cuantas especies de animales hay en Colombia?, ¿Cómo se creo 
el sol?, etc. 
 
Como tarea les puso a hacer cinco preguntas de temas diferentes. 
 


