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Teorías del aprendizaje en el contexto educativoIntroducción 11

Introducción

E ste libro tiene la finalidad de presentar a los estudiantes una ver-
sión breve, pero exhaustiva, sobre los hallazgos que a lo largo de 

las últimas cinco décadas se han descubierto sobre el complejo pro-
ceso del aprendizaje. La capacidad de aprender no es únicamente 
humana, sin embargo, esta publicación se centrará únicamente en el 
aprendizaje humano.

En los ocho capítulos que conforman el libro se revisa: la defi-
nición de aprendizaje, las bases biológicas que posibilitan el apren-
dizaje en los seres humanos, las diversas teorías de aprendizaje y sus 
principales representantes, las tres taxonomías de aprendizaje que se 
han utilizado a lo largo del tiempo y los procesos internos que afec-
tan al aprendizaje. En cada caso se presentan algunas aplicaciones 
que los maestros de niños, jóvenes y adultos pueden usar para enri-
quecer su práctica docente. Cada capítulo facilita al lector glosarios 
del tema y ejercicios que le ayudan a entender mejor los contenidos. 
Se espera que este libro resulte un excelente recurso para el apren-
dizaje sobre el tema.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Definición de aprendizajeCapítulo 1 13

Capítulo 1. Definición de aprendizaje

1.1 Introducción

E n este primer capítulo se presentan las definiciones de apren-
dizaje más aceptadas en la actualidad, las cuales permitirán al 

lector tener un punto de partida para el posterior análisis del tema. 
Por ser el aprendizaje un fenómeno sumamente importante para el 
ser humano, desde la época de los antiguos griegos y hasta hoy, se 
han realizado grandes esfuerzos por explicarlo. Desde entonces y 
hasta la fecha, han surgido un sinfín de definiciones que han pre-
tendido explicar el término en su totalidad, sin embargo, debido a 
que el aprendizaje implica a su vez innumerables procesos, definir el 
término ha sido y sigue siendo todo un reto.

Las personas tienen una enorme capacidad para aprender y el 
aprendizaje se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier mo-
mento, pues no está circunscrito a un período específico o espacio. 
Por esta razón, se han realizado enormes esfuerzos por explicar y 
describir, entre otras cosas, las condiciones en que ocurre y su per-
manencia.

En este mismo capítulo se describe el proceso de construcción y 
argumentación de las teorías a través de los pasos del método cien-
tífico.

Finalmente, se desarrolla el tema de la epistemología del 
aprendizaje, dándose a conocer las principales corrientes y la forma 
en que estas influyen en el quehacer docente.
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Figura 1.1

1.2 ¿Qué es el aprendizaje?

Para intentar dar respuesta a esta difícil pregunta, será necesario 
observar alrededor y ver algunas acciones cotidianas:

Figura 1.2
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Definición de aprendizajeCapítulo 1 15

Son todos ellos ejemplos de acciones que han implicado que las 
personas realicen ciertas conductas observables y operaciones menta-
les, no observables.

Una de las dificultades que conlleva la definición de aprendizaje 
es la gran variedad de acciones que pueden ser catalogadas como tal, 
lo que plantea la necesidad de una definición muy amplia que le dé 
cabida a todas estas acciones.

Por muchas décadas cada escuela psicológica ha dado su pro-
pia definición para el término, no obstante, las definiciones 
más aceptadas dicen que el aprendizaje es:

• Un cambio relativamente permanente en la conducta 
como resultado de la experiencia.

• Un cambio relativamente permanente en las asocia-
ciones o representaciones mentales como resultado de 
la experiencia.

Las dos definiciones hacen alusión a un cambio, aunque no se 
especifica cuánto tiempo toma lograrlo, ni cuánto se mantiene, ni si 
después de este hay otros cambios. Por otro lado, las dos definiciones 
atribuyen la transformación a la experiencia de la persona, esto es, 
el cambio se presenta después de uno o varios acontecimientos en la 
vida del individuo.

Ejemplo de ello es la adquisición del lenguaje; como se sabe, este 
proceso requiere de años de experiencia. Desde que un bebé nace, 
está constantemente sometido a experiencias que estimulan su capa-
cidad para aprender el lenguaje: las voces de su alrededor, las cancio-
nes, la televisión, la radio. Todos estos estímulos van sensibilizando al 
bebé en los sonidos de su lengua.
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Aunado a esto, normalmente, los encargados de su cuidado en-
señan el lenguaje de manera intencional. Es típico de una madre re-
petir muchas veces durante el día: “Di: ma-má, ma-má”. Todas es-
tas experiencias hacen que eventualmente un infante pueda hablar 
y comunicarse adecuadamente. Sin embargo, no todas las experien-
cias que producen cambios se consideran aprendizaje. Por ejemplo, 
una persona que se droga presenta cambios en su conducta, los cua-
les no son voluntarios sino más bien inducidos por el fármaco, por 
lo tanto, este no es un caso de aprendizaje. Otros cambios en este 
sentido serían los debidos a la maduración, daños orgánicos, o a 
estados del organismo como fatiga. 

En lo que no concuerdan las definiciones es en lo que cambia:

En la primera definición se habla de aprendizaje solo cuando 
ha habido un cambio observable en una conducta, siento esta la 
postura de los psicólogos conductistas. Ejemplo de esto es cuando se 
aprende a atar los cordones de los zapatos, o cuando se aprende a 
nada con estilo mariposa en la alberca o bien cuando se salta de 
contento ante un gol del equipo favorito.

La segunda definición señala cambios en las representaciones 
mentales, postura de los psicólogos cognitivistas. Estos cambios no 
son visibles ante los demás, pero existen y son muchas veces funda-
mentales en la vida. Ejemplos de estos cambios en la representa-
ción mental son: entender la forma en que se resuelve el logaritmo 
de la adición, pintar una obra de arte que ha sido concebida ante 
un atardecer que, si bien, el hecho de pintarlo es una conducta, pre-
viamente el pinto tuvo que concebir la pintura en su mente y esa es 
la representación mental que subyace a la conducta. Otro ejemplo 
sobre cambios en las representaciones mentales sería entender una 
conferencia en un segundo idioma.
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Definición de aprendizajeCapítulo 1 17

En lo que no concuerdan las definiciones es en lo que 
cambia:

En la primera definición se 
habla de aprendizaje solo 
cuando ha habido un cambio 
observable en una conducta, 
siento esta la postura de los 
psicólogos conductistas.

Ejemplo de esto es cuando se 
aprende a atar los cordones de 
los zapatos, o cuando se apren-
de a nada con estilo mariposa 
en la alberca o bien cuando se 
salta de contento ante un gol 
del equipo favorito.

La segunda definición señala 
cambios en las representa-
ciones mentales, postura de 
los psicólogos cognitivistas. 
Estos cambios no son visibles 
ante los demás, pero existen 
y son muchas veces funda-
mentales en la vida.

Ejemplos de estos cambios en 
la representación mental son: 
entender la forma en que se 
resuelve el logaritmo de la adi-
ción, pintar una obra de arte 
que ha sido concebida ante un 
atardecer que, si bien, el hecho 
de pintarlo es una conducta, 
previamente el pinto tuvo que 
concebir la pintura en su mente 
y esa es la representación men-
tal que subyace a la conducta. 
Otro ejemplo sobre cambios en 
las representaciones mentales 
sería entender una conferencia 
en un segundo idioma.

Tabla 1.1
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Por otro lado, una evidencia de que ha tenido lugar un apren-
dizaje en la persona es porque su conducta se ve modificada, ya sea 
al presentar una nueva conducta, al cambiar la frecuencia de una 
conducta que ya existía, al profundizar más la expersión de una 
conducta o al cambiar una conducta por otra. Por ejemplo:

Figura 1.3

1.3 Importancia del aprendizaje

Se puede decir que una gran parte de la vida de las personas 
transcurre aprendiendo. El aprendizaje es un fenómeno que se 

da tan naturalmente, que a veces la persona ni siquiera lo hace de 
forma consciente. No importa tampoco el período de la vida de la 
persona, pues tanto en un bebé como en un anciano, siempre existe 
la posibilidad de aprender.
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Definición de aprendizajeCapítulo 1 19

No solamente las personas tienen la capacidad de aprender, 
sino también todos los seres vivos que se adaptan y ajustan sus con-
ductas al medio. Esta universalidad del aprendizaje lo convierte en 
un fenómeno que merece una gran atención, ya que en la medida 
en que se pueda explicar el proceso de aprender, en esa medida 
será posible diseñar mejores escenarios o ambientes de aprendizaje, 
sean estos formales o informales. De ahí que se haya dedicado tanto 
tiempo y esfuerzo a entender de qué manera y en qué condiciones 
se producen estos cambios y que por ello se hayan ya establecido 
teorías completas para su explicación.

Por otro lado, también se han dedicado miles de horas a la ex-
perimentación sobre el aprendizaje de los animales y los resultados 
obtenidos se han transferido al aprendizaje de los seres humanos. 
Probablemente, uno de los temas de los que más se haya escrito es 
justamente sobre el aprendizaje.

1.4 Teorías del aprendizaje

L os antiguos griegos y filósofos, tanto del medievo como del rena-
cimiento, trataron de responder a la pregunta de cómo apren-

den las personas. Ellos aportaron respuestas a esta interrogante al 
basarse en la observación y en la deducción sobre los procesos que 
ocurren cuando las personas aprenden. Pero no fue hasta avanzado 
el siglo XVII, cuando su estudio se volvió más científico.

Como resultado de esta evolución, el aprendizaje ha sido es-
tudiado por diferentes disciplinas, una de ellas es la psicología, la 
cual ha realizado importantes contribuciones para la comprensión 
de este concepto al desarrollar diversas teorías que lo explican. Por 
ejemplo, la teoría conductista insiste en que el aprendizaje puede ser 
explicado en términos de eventos observables, tanto de la conducta 
como del ambiente que la rodea.

La teoría cognitiva, en cambio, postula que el aprendizaje solo 
puede ser explicado por los procesos de pensamiento que realiza el 
aprendiz. Por otro lado, la teoría psicosocial describe el aprendizaje 
en términos de las interrelaciones del aprendiz con su entorno so-
cial. 
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Antes de abordar propiamente las teorías de aprendizaje, se expli-
cará la definición de teoría:

Las teorías suelen iniciar con las preguntas que se hacen los inves-
tigadores. Estas preguntas se plantean por curiosidad y por el deseo de 
entender mejor el mundo. Otras preguntas pueden ser planteadas para 
resolver problemas prácticos, o bien cuando el investigador se percata 
de que hay evidencia contradictoria en las explicaciones que se tienen 
sobre ciertos fenómenos en particular.

Una vez realizadas las preguntas, generalmente los investigadores 
realizan una serie de acciones, muy bien pensadas, para observar y 
recolectar información de manera sistemática y con ello dar respuestas 
a las preguntas planteadas. En otras ocasiones, el investigador somete 
a prueba algunos procedimientos que le permiten discernir sobre los 
efectos de tales procedimientos, es decir, establece hipótesis que le 
sirven para comprobar la veracidad o falsedad de su teoría.

Posterior al análisis de la información recabada o a la prueba de 
las hipótesis, se puede considerar que los resultados se constituirán en 
una explicación para el fenómeno del que se trate. Cada vez que se 
realice investigación sobre el mismo tema y sus resultados permitan 
explicar o predecir un fenómeno, se incrementa el cúmulo de conoci-
miento y, una vez que haya suficiente evidencia a favor, se establecen 
los principios que pueden convertirse en teoría.

Esta serie de pasos es lo que describe Kuhn (2007) como “ciencia 
normal”. Así pues, el camino de la ciencia es largo ya que requiere de 
tiempo para que se conduzcan investigaciones sistemáticas que se con-
viertan en teoría, y aun ante un cuerpo teórico fuerte, siempre existe la 
posibilidad de que esta teoría sea sometida al escrutinio y a la crítica. 
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Definición de aprendizajeCapítulo 1 21

De esta forma, el avance de la ciencia es continuo y teorías que 
en un tiempo fueron consideradas como totalmente ciertas o aca-
badas, con el paso del tiempo, con nuevas técnicas de recolección 
y análisis de datos, pueden ser reformuladas o incluso superadas. 
Cuando es necesario modificar en gran parte una teoría, es me-
jor proponer una nueva que permita competir con la anterior. Eso 
representa un quiebre teórico, pero a su vez un avance científico, 
es decir, “ciencia extraordinaria” (Kuhn, 2007). Para ser un buen 
competidor teórico, es necesario entonces reinterpretar todos los ha-
llazgos previos, lo cual no siempre es fácil.

Sin embargo, a pesar de los avances y replanteamientos y cons-
trucción y reconstrucciones, poco a poco se va consolidando un 
cuerpo sólido de conocimiento que se constituye en la teoría. Ade-
más, cada campo disciplinar puede asumir la investigación de un 
fenómeno de acuerdo con su propia perspectiva, esto es, la antropo-
logía investigará las culturas primitivas de modo diferente a como 
lo haría la psicología.

Figura 1.4
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Con estos antecedentes se puede entonces decir que una teo-
ría de aprendizaje es un conjunto de constructos ligados entre sí, 
que observan, describen y explican el proceso de aprendizaje de las 
personas y aquello con lo que se piensa que está relacionado dicho 
proceso.

1.4.1 Epistemología del aprendizaje

En el tema anterior se abordó el estudio del aprendizaje desde 
el punto de vista psicológico, ahora se abordará desde la mirada 
filosófica. Esta perspectiva tiene que ver con la naturaleza del cono-
cimiento y con el camino que se sigue para adquirirlo.

La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga 
del estudio del conocimiento. Como finalmente el aprendizaje 
requiere la adquisición de este, resulta importante explicar la 
forma que la mente se apropia de él.

Así como existen diferentes teorías para explicar el aprendizaje, 
también existen diferentes corrientes epistemológicas para explicar 
la adquisición del conocimiento. 

Las primeras corrientes epistemológicas o teorías del conoci-
miento subrayaban el carácter absoluto y permanente de este, es 
decir, una vez que el conocimiento se adquiría, no había cambios en 
el aprendiz, ni en el conocimiento.

Sin embargo, las teorías más recientes enfatizan que el cono-
cimiento es relativo y que depende de la situación de aprendizaje, 
además, señalan que su desarrollo es continuo. 

La tendencia ha ido cambiando: de considerar al conocimiento 
como algo estático y pasivo, hacia una visión más adaptativa y ac-
tiva de este.
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Hay tres corrientes epistemológicas que subyacen a la mayoría 
de las teorías del aprendizaje. De hecho, algunas críticas que se 
dirigen a una teoría pueden en realidad cuestionar las bases epistemo-
lógicas de esta. A continuación, se describen estas corrientes. 

Objetivismo

La realidad se asume como externa y separada del sujeto 
que conoce tanto el empirismo como el realismo caen en esta 
postura.

Interpretivismo

La realidad se asume como construida por el sujeto que co-
noce; el racionalismo y el idealismo caen en esta postura.

Pragmatismo

La creencia de que la realidad existe, pero no puede ser cono-
cida directamente. El conocimiento es provisional y absoluto.

Como se señala en la figura, el objetivismo percibe la realidad 
como independiente y externa al sujeto que conoce, de manera que el 
aprendizaje se enfoca en transferir lo que existe hacia el sujeto apren-
diente. El conocimiento se considera absoluto y se equipara con la ver-
dad. En otras palabras, se puede afirmar que se conoce algo cuando 
se puede certificar o verificar objetivamente que es verdad. Cuando se 
cambia el marco de referencia, cambia también la naturaleza de los 
hechos que se interpretan dentro de este.

Es esta una de las corrientes filosóficas que ha dado pie al avance 
científico, a la posibilidad de conocer el mundo con precisión, a la 
forma de usar la razón como herramienta para interactuar con los 
objetos y las personas. No obstante, a pesar de lo tentadora que esta 
postura puede ser, es necesario reconocer que pocas decisiones hu-
manas se basan en lo racional y que hasta los hechos más fehacientes 
pueden ser interpretados de acuerdo con los prejuicios de las personas. 
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Por su lado, a los interpretivistas no les preocupa si el conoci-
miento es cierto en un sentido absoluto, lo que argumentan es que la 
verdad y, por tanto, el conocimiento, dependen del marco referen-
cial del sujeto cognoscente. El objetivismo y el interpretivismo 
radicales se consideran polos opuestos y se ubica al pragmatismo 
en medio de ambos a lo largo de un continuo.

Figura 1.5

Los pragmatistas, en cambio, consideran al conocimiento ab-
soluto como una meta valiosa, pero inalcanzable. Por lo tanto, ellos 
hacen énfasis en que las ideas son variables y pueden cambiar con-
forme surjan nuevos hallazgos en las investigaciones. Sus teorías 
operan como hipótesis, que se aceptan y se usan siempre y cuando 
haya evidencia que las apoye (Driscoll, 2005). 

También existen corrientes epistemológicas que intentan expli-
car la fuente del conocimiento. 

Corrientes epistemológicas. Por la fuente del conocimiento

Figura 1.6
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Cada corriente reconoce fuentes de conocimiento como úni-
cas, sin embargo, no pueden ser consideradas de manera absoluta. 
Si bien es cierto que los sentidos son un importante vehículo para 
el conocimiento, tienen límites que hacen que el conocimiento por 
ellos adquirido pueda ser parcial y erróneo. Lo mismo puede decirse 
para la postura nativista, si bien hay ciertas tendencias que se tienen 
de forma innata, no todo el conocimiento está puesto en nuestro 
interior, más bien, gran parte de este es adquirido. Finalmente, la 
capacidad de pensar sobre el mundo que nos rodea es una poderosa 
herramienta de los seres humanos, no obstante, no necesariamente 
es usada para construir el conocimiento (Wilson, 1998).

Por el contenido del conocimiento, las corrientes epistemológi-
cas pueden ser:

Corrientes epistemológicas. Por la fuente del conocimiento

Figura 1.7
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1.4.2 Binomio enseñanza-aprendizaje

Para quien estudia las teorías del aprendizaje, es impor-
tante considerar la posición personal acerca de la naturaleza del co-
nocimiento y cómo esta influye en su visión acerca del aprendizaje.

Una vez teniendo en claro esto, se establecerá el binomio indi-
soluble de enseñanza – aprendizaje. Un binomio es una ecuación 
que tiene dos miembros y que establece una relación entre ambos. 

En este caso, el binomio se establece entre la concepción que 
se tiene sobre el aprendizaje y la que se tenga sobre la enseñanza. 
Una lleva a la otra, de forma tal que, las acciones y preferencias 
instruccionales de los maestros resultan fuertemente ligadas a la 
concepción epistemológica que tienen del aprendizaje. Se entiende 
por instrucción al arreglo deliberado de acciones que facilitan al 
aprendiz la adquisición de alguna meta de aprendizaje, que pueden 
ser: conocimientos, habilidades, estrategias, actitudes o valores. En 
los ambientes formales como la escuela o la capacitación, los docen-
tes diseñan escenarios en los que se han arreglado los estímulos y los 
procesos para que el aprendiz llegue a un objetivo de aprendizaje. 
Pero cabe recordar, que las personas pueden aprender en ambientes 
informales, es decir, en cualquier lugar en donde no se han hecho 
arreglos para enseñar.
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Como se mencionó, los docentes toman decisiones de instruc-
ción con base en sus creencias epistemológicas sobre el aprendizaje.

Por ejemplo, un docente que tiene la creencia de que el co-
nocimiento es construido de forma social, probablemente 
seleccionará estrategias tales como la discusión y la solución 
de problemas en equipo.

En cambio, un profesor que piensa que el conocimiento es 
absoluto y deber enseñado directamente a los aprendices, se 
sentirá mejor dictando una cátedra sobre el tema.

Por este motivo, es importante que los docentes reconozcan 
la propia concepción que tienen sobre la base epistemológica del 
aprendizaje, ya que esto les ayudará a entender mejor su forma de 
enseñar y los hará más flexibles para aproximarse a otras concep-
ciones que les ayuden a mejorar su práctica docente.
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Por otro lado, se construyen teorías sobre el aprendizaje, pero 
no se cuenta con teorías de enseñanza, sino más bien con teorías y 
modelos de instrucción.

Uno de los compendios que resume una gran cantidad de estos 
modelos es la obra de Charles Reigeluth (1983, 1999). En su obra 
distingue entre una teoría de aprendizaje descriptiva, cuya inten-
ción es describir los fenómenos, y otra de tipo prescriptiva, aquellas 
que pretenden normar el proceso de aprendizaje. En el caso de las 
teorías de aprendizaje que intentan describir, también es posible de-
rivar principios prescriptivos. 

Las teorías de aprendizaje prescriptivas esencialmente des-
criben las condiciones de la instrucción que pueden facilitar 
el aprendizaje. En su obra este autor ecomienda que se pre-
paren los ambientes de aprendizaje de forma cuidadosa y se 
sigan algunos principios generales más que tratar de aplicar 
los preceptos directamente o como recetas de cocina (Rei-
geluth,1983, 1999).

En este libro se tratará de abarcar los preceptos generales con 
la intención de señalar en qué ocasiones estos preceptos se pueden 
aplicar en niños, jóvenes y adultos. Sin duda, es importante tener a 
la mano tanto el fundamento teórico sobre el proceso de aprendizaje 
como estrategias instruccionales que se puedan usar en ambientes 
de aprendizaje.

Ahora bien, es importante hacer notar que la definición de 
aprendizaje es tan amplia que incluye aquellas conductas e interac-
ciones que ocurren en el salón de clase; aunque cabe aclarar, que 
mucho del aprendizaje se realiza en ambientes fuera de la escuela. 
En un salón de clase convergen varios aspectos: por un lado, están 
los programas académicos, los objetivos de aprendizaje y un currí-
culo ya establecido probablemente desde fuera del aula; por el otro, 
los profesores que pretenden dosificar el conocimiento segmentán-
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dolo en pequeñas piezas de información y que la presentan valién-
dose de estrategias instruccionales que facilitan la tarea de los alum-
nos de aprehender el conocimiento; por último, está la medición del 
aprendizaje o contenido temático adquirido por los alumnos.

Es importante entonces describir o llamar a lo que ocurre en el 
salón de clase como desempeño académico, que es el resultado de 
las aplicaciones de instrumentos de evaluación a los que son some-
tidos los alumnos y que, si bien puede ser también catalogado como 
aprendizaje, sobre todo por lo amplio de la definición, es necesario 
acotarlo al referirse a los puntajes de los estudiantes en pruebas es-
tandarizadas y no estandarizadas que se usan generalmente en las 
escuelas. Por lo tanto, se debe decir que más que aprendizaje, es 
desempeño académico o aprovechamiento académico.
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Conclusión del capítulo 1

Dado que la capacidad de aprender es una de las más importan-
tes capacidades humanas que se pone en práctica a lo largo de 

la vida, es imprescindible estudiar el fenómeno en toda su amplitud 
y complejidad. La primera gran tarea es definir el aprendizaje. En la 
actualidad se acepta que el aprendizaje es un cambio relativamente 
permanente en la conducta o en las representaciones mentales que se 
obtienen gracias a la experiencia. 

La tarea de describir el aprendizaje data de la antigua Grecia 
y estuvo por muchos siglos en manos de los filósofos a quienes les 
interesaba sobre todo la naturaleza misma del conocimiento y la 
forma en que las personas lo obtienen. Esta mirada filosófica ha des-
embocado en la epistemología. Actualmente existen tres grandes 
corrientes epistemológicas: el objetivismo, pragmatismo e in-
terpretivismo. Dichas corrientes pueden ser vistas como un con-
tinuo que presenta la realidad como totalmente externa y objetiva, 
independientemente de quién la conoce y en dónde el conocimiento 
es absoluto y verdadero hasta la postura contraria de una realidad 
que solo puede ser conocida desde la perspectiva de quien la conoce 
y la representa en su mente. La postura media indica que la realidad 
existe de forma objetiva y que nunca puede ser absolutamente cono-
cida, pues cada sujeto la percibe de modo diferente.

La concepción epistemológica que los docentes tengan sobre el 
aprendizaje está relacionada con su concepción de enseñanza, de ahí 
la importancia de conocer esta concepción ya que, al conocerla, el 
docente puede tener una mayor apertura y flexibilidad para ajustar a 
cada contexto estrategias que generen mayores beneficios al alumno. 
Cabe señalar que, el aprendizaje es un fenómeno mucho más amplio 
que no se circunscribe solamente al salón de clase. Las teorías del 
aprendizaje describen la forma en que este acontece y las teorías 
de diseño instruccional señalan las condiciones en que este se realiza. 
Se le denomina desempeño académico al resultado obtenido por el 
alumno en las evaluaciones. Este es un concepto mucho más situado 
que el de aprendizaje.

La concepción epistemológica que se tenga del aprendizaje   
afecta la postura que los docentes tienen sobre la enseñanza.
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  Actividad de repaso del capítulo 1

Instrucciones. 

1. Relacionar las dos columnas colocando el número de la 
descripción en la línea adecuada del concepto.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

Relacionar columnas

1. Un niño que completa una secuencia de 
números es un ejemplo de:

 Aprendizaje

2. En un juego de ajedrez cada jugador 
establece una secuencia mental de sus 
jugadas con base en la última jugada de su 
contrincante, este es un ejemplo de:

 Teoría

3. Cuando los investigadores han concre-
tado una explicación que incluye cons-
tructos y definiciones relacionadas entre sí, 
sobre un fenómeno particular, se dice que 
se tiene una:

 Constructos

4. Según Khun, a la serie de pasos que 
permiten incrementar el cúmulo de cono-
cimiento de un fenómeno y que ayudan 
a establecer los principios que pueden 
convertirse en teoría se le conoce como: 

 Idealismo

5. Motivación, aprendizaje, memoria son 
ejemplos de:

 Pragmatismo

6. Corriente epistemológica que postula 
que al menos una parte del conocimiento 
se tiene desde el nacimiento, es:

 Pragmática
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7. El mundo solo puede ser visto con tus 
propios ojos y nadie más puede verlo 
como tú, es un forma de resumir el postu-
lado principal de la corriente epistemoló-
gica:

 Un cambio rela-
tivamente permanente 
en las asociaciones o 
representaciones men-
tales como resultado de 
la experiencia.

8. Corriente epistemológica en la que la 
realidad se asume como externa y separa-
da del sujeto que conoce y se conoce por 
la experiencia tanto como por la razón

 Nativismo

9. Corriente epistemológica que postula 
que el conocimiento es provisional y no 
absoluto

 Ciencia normal

10. Postura epistemológica que le permite 
al alumno resolver problemas que más 
tarde puede relacionar con la teoría cons-
truyendo así su aprendizaje.

 Empirismo

 Objetivismo
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  Ejercicio integrador del capítulo 1

Instrucciones. 

1. Para redondear los temas visto elige de las posibles respues-
tas la que mejor complete la pregunta.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

1. ¿Por qué es tan difícil definir el aprendizaje?

a) Por la gran variedad de acciones que pueden ser 
catalogadas como tal.

b) Por ser un concepto poco estudiado.

c) Por la gran cantidad de bibliografía respecto al 
tema.

d) Porque se desconocen sus características.

2. ¿Cuál es la definición de aprendizaje conductista?

a) Un cambio relativamente permanente en la con-
ducta como resultado de la experiencia.

b) Un cambio relativamente permanente en las re-
presentaciones mentales como resultado de la ex-
periencia.

c) Un cambio relativamente permanente en la adap-
tación al medio como resultado de las interaccio-
nes sociales.

d) Un cambio relativamente tanto en la conducta 
como en la mente como resultado de la experien-
cia.
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3. ¿Qué corriente epistemológica sostiene que el mundo y 
la realidad pueden ser conocidos a través de los sentidos?

a) Idealismo

b) Objetivismo

c) Empirismo

d) Interpretivismo

4. ¿Qué corriente epistemológica sostiene que la realidad 
se asume como externa y separada del sujeto que conoce y 
se conoce por la experiencia tanto como por la razón?

a) Interpretivismo 

b) Empirismo

c) Idealismo

d) Objetivismo

5. ¿Cuál es la definición cognocitivista del aprendizaje?

a) Un cambio relativamente tanto en la conducta 
como en la mente como resultado de la experien-
cia.

b) Un cambio relativamente permanente en las re-
presentaciones mentales como resultado de la ex-
periencia.

c) Un cambio relativamente permanente en la adap-
tación al medio como resultado de las interaccio-
nes sociales.

d) Un cambio relativamente permanente en la con-
ducta como resultado de la experiencia.
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6. La fuente de conocimiento proviene de la razón ¿A qué 
corriente epistemológica pertenece este postulado?

a) Pragmatismo

b) Racionalismo

c) Objetivismo

d) Empirismo

7. A través de la experiencia y la razón es como conocen 
el mundo ¿a qué corriente epistemológica pertenece este 
postulado?

a) Racionalismo

b) Pragmatismo

c) Objetivismo

d) Empirismo

8. ¿Qué es la epistemología?

a) Es la rama de la psicología que estudia la forma en 
que se obtiene el conocimiento

b) Es la rama de la pedagogía que estudia la forma 
en que se obtiene el conocimiento

c) Es la rama de la filosofía que estudia la forma que 
se obtiene el conocimiento

d) Es la rama de la psicopedagogía que estudia la 
forma en que se obtiene el conocimiento
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9. ¿De acuerdo a Kuhn, cómo inicia el proceso de indaga-
ción científica?

a) Realizando preguntas acerca de un fenómeno

b) Contrastando teorías existentes

c) Desarrollando hipótesis

d) A través de la observación

10. ¿Los cambios que no se deben al aprendizaje pueden 
ser debidos a?

a) Cambios por inhibición

b) Cambios por saturación de información

c) Cambios por motivación

d) Cambios por maduración o por fatiga
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Recursos del capítulo 1

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• Artículo de investigación que presenta la forma en la que la 
concepción del aprendizaje de los docentes influye de 
manera significativa en su práctica educativa.

Concepciones acerca del aprendizaje: diseño y validación de un 
cuestionario para profesores en formación

• Este artículo explica de manera muy ligera la interrelación 
entre las teorías de aprendizaje y el diseño instruccional, 
buscando principalmente establecer las diferencias entre 
ellos, así como sus ventajas y desventajas.

Diseño instruccional y teoría del aprendizaje (Monografía).
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• Esta liga lleva directamente a un inventario sobre las pers-
pectivas de enseñanza. El objetivo de este instrumento 
es darle a conocer al docente la concepción que tiene 
sobre la enseñanza, con ello, podrá explicarse muchas 
cosas respecto a su propia práctica y podrá conocer otras 
perspectivas de interés.

Teaching Perspectives Inventory
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Capítulo 2. Bases biológicas del aprendizaje

2.1 Introducción

E n el capítulo anterior se definió el aprendizaje, así como las dos 
miradas que existen para su estudio: la filosófica y la psicoló-

gica. En este capítulo se revisarán las bases biológicas que hacen 
posible el aprendizaje. El ser humano es biopsicosocial, esto es, la 
conformación de la persona se compone de tres elementos: el com-
ponente biológico, que es fundamental para el buen funcionamiento 
de todo el organismo; el componente psicológico, el cual incluye los 
aspectos mentales, tanto cognitivos como afectivos, y el aspecto so-
cial, que se deriva de la cultura en la que se desenvuelve la persona. 
Nada de esto sería posible sin la base biológica que sustenta la vida.

Se puede decir que la base biológica sobre la que descansa el 
aprendizaje es el sistema nervioso, por lo que se revisará de manera 
breve tanto los aspectos morfológicos como funcionales de este sis-
tema. 

También se abordarán los avances recientes que la neurociencia 
ha aportado en los últimos años al tema de aprendizaje.

Figura 2.1
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2.2 El sistema nervioso humano

El sistema nervioso humano es, sin duda, uno de los principales 
sistemas del cuerpo, ya que es quien comanda todas las funcio-

nes de los demás sistemas. En términos funcionales, se podría decir 
que es a quien reportan todos los demás órganos del cuerpo, tanto 
sus acciones voluntarias como involuntarias.

Los componentes del sistema nervioso, de acuerdo a su      
localización, son dos: el sistema nervioso central (SNC) y 
el sistema nervioso periférico (SNP). Pero antes de entrar 
de lleno a describir cómo es que funciona este sistema y sus 
componentes, es necesario primero conocer las característi-
cas y el comportamiento de las neuronas.

2.2.1 Las neuronas

Las neuronas son las células que conforman el sistema nervioso 
y se caracterizan por su excitabilidad eléctrica. A estas señales eléc-
tricas se les conoce como impulsos nerviosos. En el cerebro humano 
existen aproximadamente cien mil millones de neuronas. 

Las neuronas, al igual que otras células, tienen cuerpo o soma 
y un núcleo, sin embargo, estas tienen en su cuerpo alargamientos 
llamados dendritas y axón (Carpenter, 2003). Las dendritas son las 
encargadas de recibir información de otras neuronas y de llevarla, 
a través de impulsos nerviosos, al cuerpo de la célula. También po-
seen una prolongación más larga a la que se le conoce como axón y 
se encarga de transmitir la información del cuerpo de la neurona a 
otras neuronas. Los axones normalmente están recubiertos de una 
capa de mielina, de esta substancia depende la rapidez con la que 
viaje el impulso eléctrico: a mayor cantidad de mielina, más veloci-
dad en el impulso.
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Figura 2.2

Todas las neuronas forman una intrincada red de conexiones 
que posibilitan la velocidad y efectividad de los procesos que se lle-
van a cabo en el sistema nervioso. Sin embargo, a pesar de hablar 
de conexiones, es importante resaltar que las neuronas no se tocan 
entre sí, sino que la comunicación entre ellas se da a través de unas 
substancias llamadas neurotransmisores, los cuales son liberados, 
normalmente, entre un axón y una dendrita. A este espacio en el 
que se da la comunicación entre las neuronas se le conoce como 
sinapsis.
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Tanto las dendritas como los axones tienen una terminación en 
forma de una pequeña bolsa llamada botones sinápticos, en donde 
están las vesículas sinápticas. Cada vesícula almacena un neuro-
transmisor, sustancia química compleja que cumple la función de 
permitir el paso del impulso eléctrico entre las neuronas.

Figura 2.3

En términos generales, la función de la neurona es transmitir 
información en forma de impulsos eléctricos, los cuales viajan en 
una sola dirección: se inicia en las dendritas, se concentra en el soma 
y pasa a lo largo del axón hacia otra neurona. 

Por la función que cumplen, las neuronas se clasifican en: neu-
ronas sensitivas, motoras e internunciales. 

• Las sensitivas o aferentes conducen los impulsos de la piel 
u otros órganos de los sentidos a la médula espinal y al 
cerebro. 

• Las motoras o eferentes, llevan los impulsos fuera del 
cerebro y la médula espinal a los efectores (músculos y 
glándulas). 
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• Las neuronas internunciales o conectoras, forman víncu-
los en las vías neuronales, conduciendo impulsos de las 
neuronas aferentes a las eferentes.

Anteriormente se pensaba que se nacía con una cantidad de 
neuronas y que se mantendrían hasta la muerte o en caso de algún 
daño, su pérdida sería irreparable. Estudios recientes han encon-
trado que la generación de nuevas neuronas es posible en ciertas 
zonas del cerebro a lo largo de toda la vida (Ormrod, 2005).

Existen varios neurotransmisores, todos importantes para 
el óptimo desempeño del sistema nervioso. A continuación, se pre-
senta una tabla en la que se señalan las funciones de cada uno de 
ellos y los problemas a los que se asocian. Es importante aclarar que 
esta información es reportada por estudios médicos y la mayoría 
señala que, aunque no son definitivas las conclusiones a las que se 
llega, incluso muchos datos son inferencias, sí son una aproximación 
cercana a la realidad.
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Acetilcolina Norepinefrina 
(noradrenalina)

Dopamina

Función: regula la activi-
dad simpática del sistema 
nervioso en el sistema 
cardiovascular, desacelera 
los latidos del corazón y 
su fuerza; en el sistema 
gastrointestinal aumenta 
los movimientos peristálti-
cos y en el sistema urinario 
aumenta la tensión en las 
paredes de la vejiga, conte-
niendo la orina. Importan-
te para el aprendizaje y la 
percepción sensorial en la 
vigilia.
Problemas asociados: 
su deficiencia provoca         
Alzheimer.

Función: neuro-
transmisor excita-
torio, contribuye 
al estado de aler-
ta. Incrementa la 
frecuencia cardia-
ca. Interviene en 
la formación de 
memorias.
Problemas asocia-
dos: no los hay.

Función: neurotrans-
misor inhibitorio y 
asociado a sentimientos 
de gozo (generados por 
la alimentación, sexo, 
uso de drogas) y emo-
ciones. Motiva a realizar 
acciones. Incrementa la 
creatividad en la genera-
ción de ideas.
Problemas asociados: 
se considera que su 
disminución es causa 
de Parkinson. Su exceso 
está asociado con hipe-
ractividad. En cantida-
des abundantes causa 
esquizofrenia o psicosis.

Ácido gama amino 
butírico (GABA)

Glutamato Serotonina

Función: neurotransmi-
sor inhibitorio. Ayuda a 
dormir y a disminuir la 
ansiedad. Estimula a la 
hormona del crecimiento, 
los deportistas lo usan para 
aumentar su masa muscu-
lar y es inhibidor del dolor.
Problemas asociados: su 
ausencia provoca convul-
siones, epilepsia e hiper-
tensión.

Función: neuro-
transmisor exita-
torio. Se relaciona 
con la memoria.
Problemas 
asociados: su 
ausencia provoca 
envejecimiento, 
epilepsia, Alzhei-
mer, Parkinson. 
Pérdida progresi-
va de aprendizaje 
y memoria en el 
envejecimiento.

Función: neurotransmi-
sor inhibitorio de la ira y 
la agresión. Relacionada 
con el estado de ánimo. 
Regula el apetito, el de-
seo sexual, la temperatu-
ra corporal y el sueño.
Problemas asociados: la 
alteración en los niveles 
de serotonina puede ser 
causal de esquizofrenia, 
autismo infantil, estados 
depresivos y trastornos 
obsesivos compulsivos.

Tabla 2.1
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2.2.2 El sistema nervioso central (SNC)

El SNC está formado por el cerebro y la médula espinal y es 
el encargado de coordinar la información recibida a través de los 
sentidos para dar una respuesta conforme a la demanda. 

Figura 2.4
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Hasta ahora se ha revisado el nivel celular y molecular del sis-
tema nervioso, a continuación, se revisarán las características y fun-
ciones del sistema nervioso central y se comenzará primero con el 
cerebro.

Hay diferentes clasificaciones para el estudio del cerebro o tam-
bién conocido como encéfalo, tanto anatómicas como fisiológicas, 
sin embargo, aquí lo que interesa, no es ahondar en aspectos de 
esta naturaleza, sino conocer sus principales elementos y funciones, 
sobre todo las relacionadas al aprendizaje. Para este fin, se dividirá 
al cerebro en: 

• el cerebro inferior, el cual se encuentra relacionado con 
funciones de supervivencia y autónomas; 

• el cerebro medio, relacionado con funciones auditivas y 
visuales; y finalmente, con 

• el cerebro superior, el cual se encarga de realizar los pro-
cesos conscientes, tales como: el pensamiento, el apren-
dizaje, el juicio, la voluntad, entre otros. Es precisamente 
en este último en el que se centrará la atención.

El cerebro pesa aproximadamente kilo y medio en un adulto, 
su peso varía dependiendo del sexo y la edad. En el cere-
bro superior está la corteza cerebral que se divide en dos            
hemisferios.

Los hemisferios, a su vez, se subdividen en cuatro zonas llama-
das lóbulos que reciben su nombre por la parte del cráneo en que 
están situados (Poirier, 2006).

En los lóbulos frontales se realiza el pensamiento consciente 
y actividades como el lenguaje, la atención, el razonamiento, la pla-
neación, el establecimiento de objetivos, el autocontrol, la toma de 

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Bases biológicas del aprendizajeCapítulo 2 49

decisiones y los juicios. Inhibe los pensamientos y acciones irrele-
vantes e inapropiadas. Como es fácil comprender, un daño en la 
zona frontal puede tener graves consecuencias para la conducta de 
la persona.

Los lóbulos parietales están localizados en la parte supe-
rior y posterior de la corteza, su papel es recibir e interpretar la 
información somatosensorial, es decir, datos sobre la temperatura, 
la presión, la textura y el dolor. Tiene que ver con la capacidad de 
prestar atención, el procesamiento de los sonidos de las palabras y el 
análisis de las características espaciales de los objetos.

Los lóbulos occipitales están localizados en la parte poste-
rior del cerebro y su principal responsabilidad es la de interpretar y 
recordar información visual.

Los lóbulos temporales se sitúan lateralmente, detrás de 
las orejas, su función es interpretar y recordar información audi-
tiva compleja como el habla o la música. También desempeñan un 
importante papel en el recuerdo perdurable de la información que 
suele llamarse memoria de largo plazo.

A pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho para tratar 
de realizar un mapa cerebral que identifique las zonas con las ac-
tividades que se controlan, cada vez es más claro que no es posible 
trazar tal mapa, ya que para cada actividad compleja intervienen 
varias zonas cerebrales de forma diferente.

Figura 2.5
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Por otra parte, cada hemisferio tiene funciones especializadas, 
aunque al momento de funcionar lo hacen de manera integrada 
gracias al cuerpo calloso, estructura intermedia que los une. A con-
tinuación, se presentan los principales procesos en los que interviene 
cada uno de los hemisferios:

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho

Control del lado derecho del 
cuerpo, lenguaje (área de Broca 
y Wernicke), lectura, escritura, 
memoria verbal, cálculo mate-
mático, lógica, manipulación 
de detalles.

Control del lado izquierdo del 
cuerpo, procesamiento visual y 
espacial, sentimientos, funciones 
no verbales, memoria visual.

Tabla 2.2

Debajo de la corteza se pueden distinguir otras partes del mismo 
cerebro muy importantes. A continuación, se abordarán las que más 
tienen relación con el proceso de aprendizaje.

Figura 2.6
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En el sistema límbico, estrechamente conectado con los       
lóbulos temporales, hay un conjunto de estructuras que            
resultan esenciales para el aprendizaje, la memoria, la emo-
ción, la motivación. El hipocampo es una pequeña estructura 
con forma de caballito de mar, de ahí su nombre, que está         
profundamente involucrado en la atención y la memoria. 

Otra estructura, la amígdala, desempeña un papel destaca-
do en las emociones, sobretodo las negativas como el miedo, 
el estrés la angustia. También interviene en las reacciones    
emocionales automáticas como la agresión y la asociación de 
esta con estímulos o recuerdos.

La glándula pituitaria segrega hormonas encargadas de      
regular la homeostasis.

El hipotálamo, localizado debajo del tálamo, regula muchas 
actividades relacionadas con la supervivencia como la respi-
ración, la temperatura corporal, el hambre y la forma de evi-
tar el dolor.

Por su parte, la médula espinal es la encargada de transmitir 
los impulsos nerviosos al sistema periférico a través de sus 31 pares 
de nervios raquídeos, encargados de controlar cuestiones sensitivas, 
motoras y vegetativas.

2.2.3 El sistema nervioso periférico (SNP)

Al SNP se le considera el sistema de mensajería, ya que sus 
componentes, nervios (conjunto de axones), están en la periferia, es 
decir, no están ni en el cerebro ni en la médula espinal, sino que se 
encuentran distribuidos en todo el cuerpo para llevar a cabo su fun-
ción. Cada vez que se recibe información de la periferia, esta es lle-
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vada al SNC el cual “decide” qué respuesta dar ante el estímulo. Las 
acciones reflejas (arco reflejo rotuliano) llegan a la médula, mientras 
que, para las acciones conscientes, es el cerebro quien las ejecuta. 

El SNP se divide a su vez en dos: somático y autónomo. El sis-
tema somático está compuesto por los nervios craneales (para cuello 
y cabeza) y nervios espinales, (para tronco y extremidades) encarga-
dos principalmente de percibir información de textura, dolor, posi-
ción y estado de la musculatura; mientras que el sistema autónomo 
se encarga de regular, por órdenes del SNC, el funcionamiento de 
la musculatura lisa, cardiaca, vísceras y glándulas. Este funciona-
miento puede dividirse en simpático y parasimpático. El simpático 
se relaciona con el gasto de energía, con la activación del cuerpo 
a un estado de alerta o excitatorio. Por ejemplo, ante la inminente 
mordida de un perro, la persona intenta huir; con esta acción, el 
cuerpo reacciona de manera automática, el ritmo cardiaco se ace-
lera, aumenta la respiración, aparece la sudoración, etc., todas estas 
reacciones corporales tienen relación con la función simpática del 
sistema nervioso central. Por el contrario, la función parasimpática 
del sistema nervioso tiene relación con el estado de reposo del orga-
nismo, con la conservación de su energía. Esto es, una vez pasado 
el susto por la repentina aparición del perro, el cuerpo comienza a 
restablecer la actividad normal del organismo a través de la dismi-
nución del estrés, la regulación del aparato cardiovascular, respira-
torio, etc.

Figura 2.7
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2.3 Plasticidad y estimulación

L os hallazgos más recientes de la neurobiología describen que el 
desarrollo del ser humano presenta una gran plasticidad, sobre 

todo en los períodos muy tempranos. Esto significa que el cerebro 
puede adaptarse a diferentes situaciones y lograr, a pesar de las cir-
cunstancias, las funciones esperadas. Por ejemplo, un bebé que pasó 
todo su primer año enredado en mantas, de cualquier forma, puede 
caminar posteriormente. Más aún si un organismo joven se daña 
en forma significativa, a menudo puede exhibir grandes poderes de 
recuperación. Si un bebé perdiera un hemisferio, aun así, pudiera 
lograr tareas complejas como aprender a hablar; pero si lo mismo 
sucediera con un adolescente o adulto, el grado de recuperación se-
ría menor. Sin embargo, algunos adultos que han sufrido daño más 
o menos severo debido a accidentes vasculares han logrado recupe-
rar ciertas habilidades. Pareciera que la plasticidad del cerebro es 
mucha, aunque también tiene límites.

Otro hallazgo considera que las especies, entre ellas la nues-
tra, parecen estar “preparadas” para recibir cierta información y 
no para captar otra. Estos hechos han sido ampliamente descritos, 
por ejemplo, en la forma en que las aves “aprenden” el canto de su 
especie y no son capaces de “aprender” los cantos de otra especie.

Desde la década de los años sesenta, investigadores de la Uni-
versidad de California en Berkeley (Gardner, 2005), realizaron estu-
dios en los que se criaron ratas en ambientes enriquecidos, esto es, 
ambientes con una cantidad considerable de estímulos tales como 
escaleras y ruedas, e incluso otros animales. Al mismo tiempo, se 
crió otro grupo de ratas en ambientes empobrecidos. 

En ambos casos la comida era suficiente. Los resultados mostra-
ron que las ratas que estuvieron en ambientes enriquecidos tenían 
un mejor desempeño en tareas conductuales, además de que tenían 
un mejor aspecto que las empobrecidas (estas últimas estaban más 
gordas). Al cabo de 80 días, los dos grupos de ratas se sacrificaron 
para analizar los cerebros.
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Lo que se observó fue que las cortezas cerebrales de las ratas 
enriquecidas pesaron un 4% más que las empobrecidas, se encontró 
que el peso mayor era en las partes del cerebro encargadas de la 
percepción visual. 

Después de estos estudios se hicieron otros con el mismo obje-
tivo y todos corroboraron estos resultados: los ambientes enriqueci-
dos provocan conductas más complejas y, además, un aumento en 
el tamaño del cerebro. Estas experiencias tienen un fuerte impacto 
para los educadores, pues confirman que el medio debe ofrecer una 
variedad de estímulos detonadores del aprendizaje, ambientes enri-
quecidos, en los que se permita a los individuos explorar y moverse 
sin restricciones, lo cual tendrá un impacto positivo en el aprendi-
zaje del alumno. 

Probablemente, estos hallazgos no sean muy alentadores para 
aquellas aulas en las que el ambiente está rígidamente estructurado 
y no existe la posibilidad de modificación; sin embargo, como edu-
cadores siempre se tendrá la manera de hacer que el ambiente del 
aula sea atractivo, por ejemplo, contar con materiales que conten-
gan estímulos tanto visuales, auditivos y quinestésicos, y fomentar 
un ambiente libre de tensiones para el aprendizaje. 

Gracias a la tecnología, se han podido realizar estudios que 
permiten observar las zonas del cerebro que se activan cuando la 
persona realiza tareas de aprendizaje complejas y se ha encontrado 
que muchas zonas se “iluminan” en forma simultánea, por lo que 
no es posible establecer una topología cerebral para tareas de apren-
dizaje.
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Conclusión del capítulo 2

E n este capítulo se revisó la anatomía y fisiología del sistema ner-
vioso humano, en el que sucede una de las principales capaci-

dades intelectuales del individuo: el aprendizaje. El sistema nervioso 
hace posible una enorme variedad de conductas e interpretaciones 
mentales del mundo. 

Como se describió, las células del sistema nervioso son únicas 
por sus características. También se destacó el tema de los neuro-
transmisores, poderosas moléculas químicas, ya que son los que 
facilitan el paso de información de una neurona a otra y cuales con-
tenidos en abundancia o escasez pueden tener graves impactos en la 
conducta y salud mental de las personas. 

Finalmente, se revisó la estructura del cerebro, el cual funciona 
como el centro que regula toda la actividad intelectual. Probable-
mente como educadores una de las más importantes conclusiones 
a las que se llega es que entre más enriquecido sea un ambiente en 
términos de estimulación sensorial y motriz, mayores beneficios se 
obtienen en los individuos en términos de aprendizaje.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Capítulo 256 Teorías del aprendizaje en el contexto educativo

  Actividad de repaso del capítulo 2

Instrucciones. 

1. Relacionar conceptos.
2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

Lóbulos 

Capa de mielina 

Neurona 

Sinapsis 

Amígdala 

Potencial de acción 

Hemisferios cerebrales 
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  Ejercicio integrador del capítulo 2

Instrucciones. 

1. Para redondear los temas visto elige de las posibles respues-
tas la que mejor complete la pregunta.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

1. ¿Cuáles son los dos elementos que componen al sistema 
nervioso central?

a) Hemisferios y lóbulos

b) Neuronas y células gliares

c) Cerebro y médula espinal

d) Hipocampo y Amígdala

2. ¿Cuál es la principal función del sistema nervioso cen-
tral?

a) La coordinación

b) La mensajería

c) La inhibición

d) La excitación

3. ¿Cuál es la principal función del sistema nervioso peri-
férico?

a) La excitación

b) La mensajería

c) La inhibición

d) La coordinación
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4. ¿Cómo se le llama al estado cuando la célula ha pasado 
un impulso a otra célula y queda por algunos segundos sin 
la posibilidad de dispararse de nuevo?

a) Potencial de reposo

b) Potencial de acción

c) Desplazamiento del potencial de acción

d) Período refractario

5. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores se sabe que 
está íntimamente ligado con las emociones?

a) Serotonina

b) Dopamina

c) Noradrenalina

d) Ácido gama aminobutírico

6. ¿Qué enuncia el principio de la plasticidad? 

a) Los daños al sistema nervioso central son irrepa-
rables a cualquier edad

b) Solo algunas zonas del cerebro pueden recuperar-
se después de un daño

c) Entre mayor sea el daño menor la posibilidad de 
recuperación en los adultos 

d) Si un organismo joven se daña en forma significa-
tiva, a menudo puede exhibir grandes poderes de 
recuperación poderes de recuperación poderes de 
recuperación
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7. ¿Cuál de los hemisferios está más dedicado al procesa-
miento visual y espacial de los datos? 

a) Izquierdo

b) Derecho

c) Frontal

d) Occipital

8. ¿Cuál de las estructuras cerebrales que se mencionan 
es la que regula muchas de las funciones de supervivencia 
como la respiración, la temperatura corporal, el hambre?

a) Hipotálamo

b) Tálamo

c) Amígdala

d) Hipocampo

9. ¿Cuál de las estructuras cerebrales que se mencionan 
desempeñan un papel importante en el control de las emo-
ciones?  

a) Hipotálamo 

b) Tálamo

c) Amígdala

d) Hipocampo
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10. ¿A qué se llama un ambiente educativo enriquecido?

a) Ambientes totalmente estructurados

b) Ambientes con una cantidad considerable de estí-
mulos que facilitan el aprendizaje

c) Ambientes estructurados pero con muchos mate-
riales

d) Ambientes en los que cada quien puede hacer lo 
que quiere sin restricción
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Recursos del capítulo 2

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• Información detallada sobre las estructuras del sistema nervioso 
humano.

Anatomía y fisiología del sistema nervioso

• Esta liga lleva a un video en donde se habla de la estructura prin-
cipal del sistema nervioso: el cerebro.

Neuronas y neurotransmisores
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• Documento que permite relacionar los avances de la ciencia con 
la educación.

Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la 
búsqueda del desarrollo humano
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Capítulo 3. La teoría conductivista

En este capítulo se revisará cómo la teoría conductista explica 
el fenómeno del aprendizaje basándose sobre todo en los mi-

les de experimentos realizados con animales en los laboratorios 
y cómo se extrapolaron estos hallazgos al aprendizaje humano en 
general, para luego revisar las aplicaciones en contextos educativos 
específicos.

3.1 Antecedentes

C omo ya se mencionó en el capítulo anterior, la filosofía por mu-
cho tiempo intentó explicar al ser humano y sus capacidades 

desde varias perspectivas; inicialmente los filósofos fueron los que 
más explicaciones daban. Conforme las otras ciencias fueron evolu-
cionando a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, poco a poco 
los campos de conocimiento se fueron profundizando y separando 
unos de otros. Durante el Renacimiento y el pos-Renacimiento, se 
hicieron dos importantes contribuciones al desarrollo de la piscolo-
gía, y con ello a la explicación del aprendizaje, que se separaba ya 
de la filosofía y se especializaba en los aspectos mentales de los seres 
humanos.

Los trabajos de Galileo, Newton y Harvey dieron inicio a 
la revolución científica occidental y con ella la tradición de 
apegarse a una metodología para hacer ciencia. Entre los 
undamentos filosóficos que la psicología heredó están las 
afirmaciones de Descartes que separa al cuerpo de la mente 
y da con ello independencia a la psicología como ciencia 
separándola de la biología o la medicina, especializadas en 
el aspecto corporal, mientras que la psicología se enfocaba 
en los aspectos mentales.
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Los primeros estudios de la psicología experimental fueron so-
bre el funcionamiento del sistema nervioso, realizados por varios 
científicos como Robert Whytt (1774- 1766), quien desarrolló un 
trabajo muy riguroso sobre los reflejos involuntarios. Otro impor-
tante estudio fue el realizado por Francoise Magendie (1785 – 1855) 
sobre los tractos de fibras que entraban y salían de la médula espinal 
(Hothersal, 1997).

La fisiología sensorial fue otro campo que avanzó al experi-
mentar con el conocimiento del sistema nervioso central. Uno de 
los investigadores que más aportó a este campo fue Von Helmholtz 
(1821-1894), quien, con base en los experimentos de Luigi Galvani 
(1737-1798), fue capaz de medir la velocidad del impulso nervioso. 
Había trabajado en experimentos con ranas, construyó aparatos que 
podían medir pequeñas cantidades de electricidad (galvanómetros), 
lo que dio pie a estudiar a la mente gracias a las propiedades físicas 
del cuerpo. Es en esta tradición con la que se llega al nacimiento de 
la psicología científica (Hothersal, 1997).

Como también se mencionó en el capítulo anterior, la ciencia 
siempre ha seguido un camino lleno de avances y retrocesos; de 
avances paralelos y de interconexiones que ocurren en forma simul-
tánea en lugares distantes y por diferentes científicos. Es importante 
resaltar la importancia de los experimentos realizados en laborato-
rios por diferentes científicos en tema de psicofísica, los cuales die-
ron pie al surgimiento de la psicología experimental. A pesar de 
todos estos esfuerzos encaminados a posicionar a la psicología como 
ciencia, esta es reconocida como tal con Wilhem Wundt. Es im-
portante recordar que en un experimento científico se somete a un 
grupo a cierto tratamiento controlando rigurosamente las condicio-
nes del ambiente, mientras que a otro grupo similar no se le somete 
al tratamiento para estar en posibilidad de comparar los resultados 
de ambos en condiciones controladas por el investigador y, de esta 
forma, aislar lo más que se pueda las variables que se estudian (Ped-
hazur y Liora 1991). 
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3.1.1 Wilhelm Wundt (1832 – 1920)

En 1876, en la Universidad de Leipzig, al Dr. Wilhelm Wundt 
se le asignó un espacio para su equipo de laboratorio. El curso que 
impartió en dicha universidad fue sobre psicología fisiológica, en el 
cual presentaban demostraciones y experimentos. Poco a poco, el 
equipo de laboratorio aumentó y se realizaron varios experimen-
tos no ligados a su cátedra, que marcaron el inicio de la psicología 
como ciencia. Se puede decir que sus aportes más importantes son 
los conceptos de sensaciones y sentimientos para describir los cam-
biantes y complejos procesos mentales ligados a la percepción de di-
versos estímulos. Wundt utilizaba algunos principios químicos para 
explicar el funcionamiento de la mente. 

Muchos otros investigadores, de Alemania y Estados Unidos, 
también aportaron con sus experimentos a la psicofísica. En estos 
experimentos, generalmente se les pedía a los participantes que 
vieran o escucharan algunos estímulos y luego reportaran lo que 
habían sentido, a este método se le conoció como “introspección” 
(Boring, 1978). Mencionar a todos ellos sería muy largo y excede el 
propósito de esta obra, pero es necesario resaltar que antes de la teo-
ría conductista había ya todo un precedente de la psicología como 
ciencia experimental.

3.1.2 Dewey (1859 – 1952)

Otro importante psicólogo norteamericano que tuvo una gran 
influencia en la psicología y la educación fue John Dewey (1859 – 
1952), quien dirigió por varios años la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Chicago. Dewey, en su teoría sobre la forma en que 
se responde a los estímulos, sienta las bases para la ulterior teoría 
conductista, en tanto que expresa la necesidad de centrarse en la 
observación de la conducta.
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3.1.3 Edward Lee Thorndike (1874 –1949)

Por su parte, en la Universidad de Colombia, en Estados Uni-
dos, Edward Lee Thorndike (1874 – 1949) empezó buscando en 
niños de tres años signos que le permitieran identificar sus pensa-
mientos al mirar sus rostros en condiciones de juego; sin embargo, la 
escuela le pidió que dejara de “leer las mentes de los niños” y se vio 
entonces obligado a buscar la conducta inteligente en los animales. 
Sus primeros experimentos fueron con pollos que tenían que buscar 
la salida del gallinero a través de un pasadizo largo. Tiempo des-
pués, cambió los pollos por gatos ante la facilidad de trabajar en ca-
jas problemas y de su manejo con mayor limpieza (Hothersal, 1997).

En el experimento de Thorndike, cuando el gato aprendía a 
abrir el cerrojo, su conducta era más rápida y dirigida. Llamó a esto 
la “ley del efecto”. Estos hallazgos dieron pie a la teoría conductista 
(Boring, 1978). 

La Ley del efecto expresa que las respuestas que producen satis-
facción establecen una conexión con la situación asociada en forma 
más fuerte que las respuestas que producen molestia. Este principio 
fue llamado conexionismo y que, en su forma más sencilla, se enun-
cia de la siguiente manera:

Las respuestas a una situación que están seguidas de una 
satisfacción se fortalecen: las respuestas que están seguidas 
por una situación desagradable se debilitan.

Esta ley implica que tanto la recompensa como el castigo tienen 
efectos sobre la conducta, pero opuestos.

Además, los experimentos de Thorndike demostraban que a 
medida que el gato/organismo ganaba experiencia en la situación, 
repitiéndola más veces, la práctica permitía que la ejecución mejo-
rara. Llamó a esta la Ley del ejercicio que se puede parafrasear así: 

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



La teoría conductivistaCapítulo 3 69

Las conexiones entre el estímulo-respuesta que se repiten 
se fortalecen. Las conexiones estímulo-respuesta que no se 
utilizan se debilitan.

Sin embargo, con el paso de tiempo, encontró que no todo el 
aprendizaje mejoraba con la práctica y eso hizo que esta ley se des-
echara. 

A continuación, se presenta una breve línea del tiempo del con-
ductismo.

Figura 3.1

3.2 Los conductistas

Se puede decir que el conductismo propiamente dicho ha pasado 
por tres etapas: la del nacimiento y difusión de 1919 a 1930, ca-

racterizada por un objetivismo antimentalista, lo que se llama con-
ductismo clásico, siendo Watson quien sentó sus bases. La segunda 
etapa fue la de las teorías de 1930 a 1950, en donde el conductismo 
tiene un objetivismo positivista. En este período, se pueden ubicar 
varios autores como Clark Hull, Edward Tolman, Edwin Guthrie y 
Burrhus Federick Skinner, los más destacados. Finalmente, la etapa 
de crisis entre 1950-1960 es cuando se empieza a reconocer que el 
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organismo tiene que procesar la información en su interior, lo que 
le permite establecer una relación entre estímulo, respuesta y con-
secuencia. En esta etapa, se reconoce que, aunque el procesamiento 
mental no se puede observar, existe.

Figura 3.2

3.2.1 John B Watson (1878 – 1958)

El primer conductista fue, sin lugar a dudas, John B. Watson 
(1878-1958). Watson, en su disertación doctoral, buscaba la relación 
entre la compleja conducta de las ratas de laboratorio de diversas 
edades y el desarrollo de su sistema nervioso central. 

Una vez obtenido el grado doctoral, se quedó a trabajar en la 
Universidad de Chicago donde había estudiado. Por la naturaleza 
del trabajo en laboratorio y con animales, Watson fue desdeñando 
cada vez más los métodos de la psicología que utilizaba la intros-
pección como método de investigación para conocer la mente de 
las personas. La introspección se utilizaba sobre todo en los experi-
mentos de psicofísica. Criticaba fuertemente la objetividad de tales 
métodos. Después de muchos experimentos, no solo con ratas, sino 
también con palomas, chimpancés, pollos, perros, gatos, ranas y 
peces en ambientes artificiales y naturales, se podía considerar un 
verdadero psicólogo comparativo y experto en la conducta animal 
(Hothersal, 1997).

Con los hallazgos de todos sus experimentos, en 1913, Watson 
publicó en la revista Psychological Review un detallado ensayo que 
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llamó “Manifiesto conductual”. En él, exponía que la psicología 
debía ser una rama puramente objetiva y experimental. Su meta 
teórica debía ser la predicción y el control de la conducta. Mencionó 
que la introspección no es parte de su metodología y que los hallaz-
gos de la conducta animal pueden ser transferidos a la compleja con-
ducta humana (Watson, 1913). Desde su promulgación, esta postura 
tan tajante tuvo muchas críticas, no obstante, durante más de 40 
años dominó a la psicología norteamericana (Watson, 1913).

Watson conoció la obra de Pavlov e intentó condicionar los te-
mores o conducta de miedo. Uno de sus experimentos más conoci-
dos y criticados fue condicionar la reacción de miedo a un sonido 
fuerte, con una rata de peluche, de un niño de once meses de edad; 
posteriormente, se fue transfiriendo el temor a otros objetos peludos. 
Después de algunos meses de estos experimentos, la madre del pe-
queño intervino y ya no permitió al equipo seguir trabajando con 
el bebé. Sin embargo, con este experimento, se establecía que la 
asociación de estímulos puede condicionar las repuestas afectivas, 
como el temor. 

El acento en el análisis se hacía en los estímulos que eran con-
trolados por el medio, la conducta observable del organismo y, final-
mente, en la asociación entre ellos. Watson llegó a la conclusión de 
que el pensamiento no era más que una conducta de verbalización 
del sujeto consigo mismo, que incluso al pensar había movimientos 
en la garganta de las personas. 

Watson utilizó como unidad básica el hábito estímulo–respuesta 
(E- R) y lo extendió a todo el aprendizaje humano. Además, enunció 
varias leyes; la ley de la frecuencia que señalaba la importancia de la 
repetición, la cual se puede referir como:

Entre más frecuentemente se asocia un estímulo y una res-
puesta, mayor será el hábito entre E-R.
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La Ley de la recencia destacaba la importancia del momento:

La respuesta que más recientemente ha ocurrido después 
de que se produzca un estímulo determinado, es la que con 
más probabilidad se asociará con este estímulo.

Esta ley establece que el ambiente debe cuidar la forma en que 
se dan las consecuencias, por ejemplo, lamentablemente, la con-
ducta de berrinche en los niños es frecuentemente reforzada por los 
papás, lo que hace que se repita debido a la reacción que el padre 
o madre presentan: un niño le pide una golosina a su madre, si su 
madre se niega, el niño comienza a llorar, gritar y patalear. Con tal 
de que el niño deje de hacer esto, la mamá accede a dar la golosina 
al niño (esta es la consecuencia del berrinche), por lo tanto, no es de 
extrañar que el niño vuelva a pedir una golosina con llanto y gritos. 
De ahí la importancia de atender a las consecuencias inmediatas de 
cada respuesta.

Como se verá más adelante, todos estos hallazgos se fueron acu-
mulando para construir el cuerpo teórico de esta corriente.

3.2.2 Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936)

Por su parte, otro importante científico trabajaba experimentos 
más relacionados con el sistema nervioso al estilo psicofísico, el ruso 
Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936). 

Durante sus experimentos, Pavlov y sus colaboradores obser-
varon con mayor atención que, en ciertos perros, los jugos gástri-
cos y la salivación se segregaban en momentos diferentes de cuando 
eran alimentados. Se dieron cuenta que con frecuencia los perros 
salivaban al ver un tazón o incluso cuando escuchaban las pisadas 
del personal del laboratorio acercándose. Para conocer mejor esta 
respuesta, Pavlov utilizó una variedad de estímulos que podían ser 
condicionados al asociarlos con la alimentación, tales como: los so-
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nidos emitidos por metrónomos, zumbadores y estímulos táctiles y 
térmicos. En un primer momento, estos estímulos eran Neutros (N) 
porque no tenían la capacidad de provocar la respuesta refleja de 
salivación, pero al asociarlos con la alimentación, se convirtieron 
en Estímulos Condicionados (EC). Es importante conocer que las 
respuestas reflejas son de tipo involuntario, hasta cierto punto “au-
tomáticas”. 

Posteriormente, Pavlov hizo estudios sobre respuestas fisiológi-
cas del organismo en donde la voluntad o la conciencia no están 
presentes. A este condicionamiento se le llamó clásico y se enfocó 
exclusivamente en los reflejos, es decir, conductas que no son regu-
ladas por la voluntad de la persona y su reacción es automática.

Figura 3.3

El condicionamiento clásico puede ser aprovechado en tanto 
que permite asociar respuestas involuntarias y reflejas con estímulos 
neutros que adquieren la facultad, una vez condicionados, de pro-
vocar estas respuestas. 
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3.2.3. Burrhus Frederick Skinner (1904 – 1990)

El psicólogo que probablemente haya tenido el más alto im-
pacto en la psicología contemporánea es Burrhus Frederick Skinner 
(1904 – 1990), quien redondea la ya abundante teoría conductista. 
Al igual que sus contemporáneos, Skinner también estudió psicolo-
gía en la Universidad de Harvard.

A partir de los experimentos que se realizaban con animales, 
Skinner construyó una caja en la que colocaba un animal (rata o 
paloma) hambriento; el animal al principio emitía conductas arbi-
trarias que lo acercaban a la “meta”; cada vez que el animal se acer-
caba a la meta, era reforzado con alimento, hasta que finalmente se 
daba la respuesta buscada. Cada vez que el alimento reforzaba la 
conducta (presionar la palanca o picotear el disco), la probabilidad 
de que la misma conducta se volviera a dar se incrementaba. El es-
quema de este tipo de reforzamiento es: 

E – R -Erf (reforzamiento)

El animal “opera” sobre su ambiente para obtener la recom-
pensa del alimento, de ahí viene el nombre de condicionamiento 
operante. 

Skinner diseñó el aparato de condicionamiento operante con 
base en la caja y los experimentos de Thorndike y la ley de efecto. 
La diferencia entre el trabajo de uno y otro es que, en el caso de 
Skinner, la tasa de respuesta está controlada por el sujeto. La tasa 
de respuesta se vuelve un concepto mucho más importante en el 
modelo de Skinner. El aparato de condicionamiento operante per-
mitía al investigador ver la conducta terminal o meta del sujeto y su 
tasa de respuesta reflejaba el aprendizaje logrado. Su principio más 
general decía que:
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Una respuesta que va seguida por un refuerzo tiene mayor probabilidad 
de volver a presentarse.

Figura 3.4

Se le llama reforzador a aquel estímulo o suceso que incrementa 
la frecuencia de la respuesta y que es proporcionado inmediata-
mente después de presentada la conducta. Para cada persona, los 
refuerzos pueden ser diferentes o provocar una intensidad diferente 
de respuesta. 

Hay reforzadores primarios y secundarios:

Los primarios satisfacen necesidades de índole biológica como la 
comida, el agua, otros que satisfacen necesidades afectivas, tales como 
el contacto físico, los abrazos.

Los reforzadores secundarios son aquellos que han sido condiciona-
dos previamente, por ejemplo, las alabanzas, las buenas calificaciones, 
el dinero.

Tabla 3.1
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A la acción de proporcionar un refuerzo tras una respuesta 
meta se le llamó reforzamiento. Al igual que en el condicionamiento 
clásico, en el condicionamiento operante hay algunos principios que 
deben ser seguidos, tales como:

a) El reforzador debe seguir a la respuesta.

b) El refuerzo debe ser otorgado de forma inmediata.

c) Ser congruente con la respuesta.

En este mismo aparato de condicionamiento operante de Skin-
ner se podía extinguir una conducta: cuando el dispensador dejaba 
de dar alimento, la tasa de respuesta decrecía. Otras operaciones 
que se podían observar eran la recuperación espontánea y el re-
condicionamiento. También se analizaron los efectos de la depri-
vación y la saciedad. Otro hallazgo fue la descripción de conducta 
supersticiosa, la cual surge cuando se otorga un reforzador de modo 
aleatorio y no asociado a una conducta específica; debido a esto, el 
sujeto asocia el refuerzo a cualquier respuesta que se presenta previa 
al reforzador y le atribuye cierto poder a tal respuesta. 

Otro hallazgo de la teoría conductista es el modelado y las 
aproximaciones sucesivas. El primero consiste en mostrar la res-
puesta meta frente al sujeto mostrándole también el reforzamiento a 
esa conducta, esperando que este la imite. El condicionamiento por 
aproximaciones sucesivas consiste en enseñar una nueva conducta 
al sujeto, reforzando todas las conductas que eventualmente lleven 
a la conducta terminal. 

Todos estos hallazgos fueron publicados en La conducta de los or-
ganismos en 1938, este libro fue, al principio, recibido con frialdad 
y con críticas pues se consideraba que el título era demasiado os-
tentoso para describir lo que ocurría para un conjunto reducido de 
ratas y con unas cuantas conductas específicas, lo que no podía ser 
extrapolado a otros “organismos” y menos aun a la conducta hu-
mana. Sin embargo, una de sus grandes contribuciones fue el haber 
podido especificar y medir una unidad funcional de conducta en 
relación con los efectos ambientales.
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En 1940, Skinner inició una serie de investigaciones sobre los 
efectos de diferentes programas de reforzamiento. Él señaló que, 
para establecer un programa de reforzamiento, era necesario espe-
cificar con todo cuidado la conducta meta, así como la intención de 
incrementar/decrementar la respuesta a través del uso de reforza-
dores. Concluyó que los reforzadores deben presentarse inmediata-
mente después de que se da la respuesta esperada. Dependiendo de 
la intención, se le llama reforzamiento a la operación que pretende 
incrementar la probabilidad de que aumente la frecuencia de ocu-
rrencia de una conducta que el organismo ya emitía o bien cuando 
se quiere condicionar una nueva conducta que previamente el orga-
nismo no exhibía.

Para reforzar una conducta puede dársele al sujeto algo 
agradable, después de que se presenta la conducta meta, tal 
es el caso de un dulce, a este reforzamiento se le llama po-
sitivo (+), porque se está dando (sumando, adicionando) un 
estímulo agradable para el sujeto.

Cuando para reforzar una conducta se elimina un estímulo 
negativo como el lavar los platos de la comida, se le llama 
reforzamiento negativo (-), porque se está quitando (sustra-
yendo) un estímulo desagradable para el sujeto.

Por otro lado, el castigo es aquel reforzamiento que pretende 
disminuir o eliminar una conducta. Se le considera castigo positivo 
(+) cuando se le da al sujeto un estímulo desagradable, tal es el caso 
de un golpe o un grito. Vale la pena remarcar que el castigo positivo 
es el que menos se recomienda usar. Los psicólogos coinciden en que 
un golpe solo se justifica como medida correctiva cuando la vida del 
niño está en peligro (cruzar una calle muy transitada o jugar con 
fuego) y aun así, señalan que hay otras alternativas mejores antes 
que esta. El castigo negativo (-) es aquel en el que se elimina un estí-
mulo agradable después de que se presenta una conducta indeseada, 
por ejemplo, prohibir a un niño ver televisión.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Capítulo 378 Teorías del aprendizaje en el contexto educativo

Estímulo Agradable Desagradable

Se presenta tras la 
respuesta.
Refuerzo positivo.

Reforzamiento positivo.
Incrementa la respuesta.

Castigo I 
(positivo).
Disminuye la 
respuesta.

Se elimina tras la 
respuesta.
Refuerzo negativo.

Castigo II (negativo).
Disminuye la respuesta.

Reforzamiento 
negativo.
Incrementa la 
respuesta.

Tabla 3.2

Como se ve en la tabla anterior, el reforzamiento tiene como 
finalidad incrementar la respuesta ya sea dando una consecuencia 
positiva o eliminando un estímulo negativo; mientras que el castigo 
tiene como finalidad disminuir o eliminar una respuesta al brindar 
una consecuencia negativa o eliminar una agradable. A continua-
ción, se exponen algunos ejemplos.

Estímulo Agradable Desagradable

Se presenta tras la 
respuesta.
Refuerzo positivo.

Dar una barra de 
chocolate después 
de terminar la tarea 
escolar en tiempo y 
forma.
Otorgar un bono 
de puntualidad por 
un mes de llegar a 
tiempo.

Regañar después de 
haber obtenido malas 
notas en la escuela.
Perder el bono de 
puntualidad por tres 
llegadas tarde al mes.

Se elimina tras la 
respuesta.
Refuerzo negativo.

No asistir a una fiesta 
por haber obtenido 
bajas notas en la 
escuela.

Cuando el niño ter-
mina su comida se le 
permite moverse de 
la silla.

Tabla 3.3
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Desde la perspectiva conductista, la enseñanza se concibe como 
un manejo contingente de reforzadores, donde la conducta puede 
ser modelada o moldeada. Entre profesor y alumno se establecen 
metas conductuales. Esta perspectiva recomienda la economía de 
fichas, la cual consiste en otorgar reforzadores condicionados sim-
bólicos (estrellas), que después se intercambian por reforzadores rea-
les (dulce o paseo) y de esta forma el poder del reforzador mantiene 
vigente la conducta meta. En el ambiente escolar, los conductistas 
también sugieren el uso del tiempo fuera, consistente en quitarle 
al estudiante todo estímulo agradable, normalmente se designa un 
lugar como un sillón en donde el alumno debe permanecer. Esta 
estrategia tiene la intención de eliminar o disminuir conductas in-
deseadas. Es importante aclarar que el tiempo para este retiro debe 
ser en minutos de acuerdo con la cantidad de años del alumno, por 
ejemplo, un niño de 6 años debe permanecer en el sillón (o área de 
retiro) durante 6 minutos. 

Para que estas estrategias funcionen, el maestro debe controlar 
el ambiente del salón de clase de forma cuidadosa. Además, debe 
considerar las características personales de los alumnos para saber 
hacer un uso adecuado de los reforzadores empleados. Por ejemplo, 
por más bien que esté aplicado un reforzamiento, si el premio con-
siste en un chocolate y al niño no le gusta el chocolate, el reforza-
miento no va a dar resultado. 

Otra de las aplicaciones de los principios conductistas se vio 
reflejada cuando se establecieron algunos principios de condicio-
namiento operante en pacientes de hospitales psiquiátricos, a estos 
procedimientos se les llamó modificación de conducta. Se aplicaron 
también para tratar problemas como tabaquismo, obesidad, timi-
dez, tics nerviosos, problemas de lenguaje y autismo. Estas aplica-
ciones fueron el antecedente para la actual terapia cognitivo- con-
ductual. 

Puede observarse que la influencia de la psicología conductista 
ha sido amplia y aplicada en muchos ámbitos de la vida.
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3.3 Neoconductistas

Como se mencionó, esta corriente declina en la década de los 
años cincuenta cuando los principios más fuertemente defen-

didos por los conductistas van dando pie a una postura moderada 
que reconoce que el organismo debe establecer algunas operaciones 
mentales para organizar la información y, de esta forma, emitir una 
respuesta. También reconocen que el comportamiento humano va 
más allá de la simple asociación entre la conducta y sus consecuen-
cias. Entre los primeros psicólogos que marcaron una diferencia con 
los conductistas ortodoxos e iniciaron el movimiento cognoscitivo se 
encuentra a Albert Bandura.

3.3.1 Albert Bandura (1925- presente)

Albert Bandura se tituló de la carrera de Psicología en 1949 
en la Universidad de Columbia Británica. En 1953, comenzó a dar 
clases en la Universidad de Stanford, en esta universidad y junto 
con su primer estudiante graduado, Richard Walters, escribieron 
en 1959, el libro titulado Agresión adolescente y más tarde Bandura 
publicó Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad (1963). 

En la primera investigación acerca de la agresión en adolescen-
tes sugiere que existe un determinismo recíproco entre el ambiente 
y el comportamiento de las personas, pues la interacción entre estos 
dos es compleja, de ahí se establecen dos conceptos importantes: el 
aprendizaje por la observación o modelado, y su teoría social del 
aprendizaje.

En este proceso de modelado estableció varios pasos:
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Figura 3.5
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Otro importante proceso que Bandura observó es la autorre-
gulación que es el proceso de controlar el propio comportamiento y 
que es un proceso al que toda persona madura debería llegar. Tam-
bién precisó tres pasos en la autorregulación:

Figura 3.6

Un concepto muy importante en psicología que podría enten-
derse bien con la autorregulación es el autoconcepto (mejor cono-
cido como autoestima). Si a través de los años, la persona ha actuado 
más o menos de acuerdo con sus estándares y ha recibido recom-
pensas y alabanzas personales, tendrá un autoconcepto agradable 
(autoestima alta). Si, de lo contrario, se percibe como incapaz de al-
canzar los estándares y ha recibido castigo por ello, tendrá un pobre 
autoconcepto (autoestima baja).

Esta teoría dio paso también a que se sistematizara la terapia de 
autocontrol y de modelamiento en la que el sujeto en forma mucho 
más consciente regula su ambiente, establece sus metas y se refuerza 
de manera positiva ante los logros.

3.4 Síntesis

3.4.1 Edward Lee Thordinke (1874-1949)

Conexionismo. La conexión entre estímulos–respuestas y sus 
consecuencias: 

E − R − C
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Conductas por ensayo y error. Conductas relativamente 
azarosas que finalmente dan con la conducta meta.

Ley del efecto. Las respuestas a una situación que están se-
guidas de una satisfacción se fortalecen; las respuestas que están se-
guidas por alguno desagradable se debilitan.

E − R − C + incrementan la R
E − R − C − debilitan la R

3.4.2 John B. Watson (1878-1958)

Psicología conductual. La psicología debía ser una rama 
puramente objetiva y experimental. Su meta teórica deba ser la pre-
dicción y el control de la conducta. La introspección no es una parte 
de su metodología y que los hallazgos de la conducta animal pueden 
ser transferidos a la compleja conducta humana. El acento en el 
análisis se hacía en los estímulos que eran controlados por el medio, 
la conducta observable del organismo y, finalmente, en la asociación 
entre ellos. 

Ley de la frecuencia. Entre más frecuentemente se asocian 
un estímulo y una respuesta, mayor será el hábito entre E-R.

Ley de la recencia. La respuesta que más recientemente ha 
ocurrido después de que se produzca un estímulo determinado, es la 
que con más probabilidad se asociará con este estímulo.

3.4.3 Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936)

Condicionamiento clásico. Se presenta un estímulo neutro 
en varias ocasiones en forma simultánea a estímulo incondicionado, 
la asociación entre ellos provoca que la respuesta (refleja) se presente 
ante la sola presencia del estímulo neutro que ahora se ha vuelto 
condicionado. La asociación puede hacerse con no más de cinco o 
seis ocasiones. Las respuestas reflejas son involuntarias y automáti-
cas, además de las respuestas emocionales.
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Extinción. Cuando un EC era presentado repetidamente sin 
el estímulo incondicionado, la fuerza de asociación se debilitaba.

Recuperación espontánea. Reaparición de la respuesta 
condicionada una vez que había sido previamente extinguida.

Discriminación del estímulo. Cuando se presenta un estí-
mulo condicionado junto con el estímulo incondicionado y luego se 
presenta otro estímulo relativamente parecido que no se acompaña 
de estímulo incondicionado, el organismo aprende a solo responder 
a estímulo condicionado que sí trae el estímulo incondicionado. 

Condicionamiento de segundo orden u orden supe-
rior. Cadenas de reflejos condicionados cuando se agregaba a un 
nuevo EC a los ya existentes, pero que nunca fueron asociados di-
rectamente, es estímulo incondicionado que hace que el aprendizaje 
fuera más complejo.

Principio de contigüidad. Presentar en forma inmediata el 
estímulo (neutro) que se vuelve condicionado con el estímulo incon-
dicionado. 

3.4.4 Burrhus Frederick Skinner (1904-1990)

Condicionamiento operante. El organismo opera en su 
ambiente en tanto que emite conductas para conseguir. Satisfac-
ción o eliminar situaciones desagradables. Las consecuencias que 
son otorgadas de forma inmediata a una respuesta tienen el poder 
de incrementar o excrementar la conducta.

Reforzador. Estímulo o suceso que incrementa la frecuencia 
de la respuesta a la que sigue.

Reforzamiento. La acción de proporcionar un refuerzo tras 
una respuesta meta.

Extinción. La conducta se debilita si se deja de reforzarla.
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Moldeamiento. Lograr que el organismo llegue a una con-
ducta meta que ha sido designada a través de reforzar respuestas 
que le aproximen a la conducta meta.

Reforzamiento positivo. Dar un refuerzo positivo después 
de que se presenta la respuesta tiene por finalidad incrementar la 
tasa de respuestas.

Castigo I (positivo). Dar un refuerzo negativo cuando se 
presenta la respuesta tiene por finalidad el decrementar conductas, 
por ejemplo, no deseadas.

Reforzamiento negativo. Eliminar un refuerzo negativo 
después de que la respuesta se presenta. Tiene por finalidad incre-
mentar la respuesta.

Castigo II (negativo)

Programa de reforzamiento de razón fija. Se refuerza 
cada X número de respuestas, siempre las mismas.

Programa de reforzamiento de razón variable. Se re-
fuerza en forma aleatoria. Crea confusión e incertidumbre.

Programa de intervalo. Se refuerza la primera respuesta 
que se da después de cierto período, puede ser fijo o variable.

Neurosis provocada. Se refuerzan unas respuestas y casti-
gan otras sin que el sujeto pueda predecir lo que acontecerá.

3.4.5 Albert Bandura (1925-presente)

Teoría social del aprendizaje. Reconoce que el organismo 
debe hacer alguna interpretación mental de la información del me-
dio para emitir una respuesta y que el aprendizaje se constituye en 
un contexto social.

Aprendizaje por la observación o modelado. Mostrar 
la conducta que se quiere reforzar a los sujetos para que la intenten 
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imitar. Reforzar las aproximaciones sucesivas. Incluye cuatro proce-
sos: atención, retención, reproducción y motivación.

Autorregulación. Proceso de control del propio comporta-
miento, que incluye autobservación, juicio y autorespuesta.

3.5 Aplicaciones al ambiente escolar

Es importante reconocer que la explicación que los conductistas 
daban al aprendizaje surgió en el laboratorio, en ambientes to-

talmente controlados, que se encuentran muy lejos de un salón de 
clases en donde normalmente se dan una serie intrincada de inte-
racciones entre los miembros del grupo y que distan mucho de ser 
parte de un ambiente controlado. Sin embargo, es posible extrapo-
lar algunos mecanismos que pueden ser útiles en el salón de clase, a 
continuación, se presentan algunas aplicaciones.

Para lograr establecer un hábito, es necesario que las cadenas 
conductuales sean siempre iguales, por lo menos durante un periodo 
suficiente para que la conducta sea sostenida sin necesidad de ser 
reforzada. Así pues, si el maestro decide que los alumnos tengan 
sus útiles escolares necesarios antes de iniciar la clase, debe por un 
período de un mes (más o menos) en cada cambio de clase dar un 
refuerzo positivo si no a todos los alumnos, por lo menos a una parte 
del grupo en forma aleatoria, para que la conducta sea asociada al 
refuerzo positivo. Para que el refuerzo no pierda efecto, es posible 
establecer una economía de fichas, es decir, que se den fichas o se 
ponga una estrella en una gráfica de avance a la vista de todos y al 
final de la semana se cambien las fichas por un estímulo agradable. 
Es aquí donde se necesita que el profesor conozca en forma cercana 
a sus alumnos para que identifique qué puede funcionar como un 
reforzador para sus alumnos en función de su edad y gustos (Ma-
yer, 2009).

Una vez que la conducta se ha establecido poco a poco, se re-
duce el refuerzo y la conducta debe sostenerse ya por sí misma, pre-
cisamente porque se ha convertido en un hábito. Bajo este proce-
dimiento, el docente puede modelar las conductas que le parezcan 
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apropiadas. Un ambiente que es estable, en tanto que se sigue una 
secuencia más o menos igual todos los días, facilita mucho el esta-
blecimiento de hábitos.

El modelamiento es otro proceso que puede ser aplicado para la 
resolución de problemas matemáticos, conductas de convivencia, el 
entrenamiento de una escolta escolar, etc. Se debe cuidar aplicar las 
recomendaciones necesarias: un modelo lo suficientemente llama-
tivo para la audiencia, un ambiente que permita poner toda la aten-
ción posible, reforzar las aproximaciones sucesivas a la conducta, 
reforzar la ejecución sin errores, y mantener motivados a los sujetos. 
Un ejemplo de modelamiento es la utilización de videos para ejecu-
ciones motoras como en el entrenamiento de una escolta, primero 
mostrar un video de una ejecución sin errores y luego grabar a la 
escolta en formación para que vean los videos y vayan corrigiendo 
errores.

Otras áreas de aplicación pueden ser el ayudar a evitar o dis-
minuir el miedo y angustia ante los exámenes, estableciendo un 
ambiente relajado alrededor del examen y ayudando a centrar la 
atención en la resolución de los problemas más que en la angus-
tia; también, hacer presentar en varias ocasiones exámenes sin que 
tengan una consecuencia negativa (mala calificación). Todas estas 
acciones ayudan a que la presencia del miedo, asociada a los exáme-
nes, se debilite o desaparezca.

Como se ve, depende de la capacidad del profesor para apli-
car en forma correcta las operaciones de refuerzo positivo y castigo 
y para moldear la conducta de sus alumnos hacia aquellas que se 
consideren más apropiadas, siempre en función de la edad de los 
alumnos, de sus preferencias y del material del que disponga para 
hacerlo.

En forma sencilla, se mencionan siete técnicas para el control 
de la conducta:

1. Restringir el ambiente físico de forma tal que ayude, por 
ejemplo, tener fruta picada en el refrigerador en vez de 
una bolsa de papas fritas, si se está a dieta.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Capítulo 388 Teorías del aprendizaje en el contexto educativo

2. Cambiar los estímulos para que promuevan conductas 
aceptables, cerrar el chat mientras se está trabajando en 
la computadora.

3. Privación y saciedad. Si se restringe de algunas activi-
dades o productos se aumenta el poder de refuerzo que 
tiene sobre la persona. Si en cambio se sacia de alguna 
actividad o producto su potencial de refuerzo se debili-
ta. Por ejemplo, si siempre se le da chocolate a un niño 
como consecuencia de una buena conducta, al cabo de 
un tiempo ya no será significativo.

4. Manipulación de condiciones que provocan respuestas 
emocionales. Como respirar profundamente para con-
trolar algunas emociones, o traer a la mente momentos 
de relajación o de estrés para prepararse para un evento.

5. Uso de estimulación aversiva que permita incrementar 
o disminuir la conducta deseada. Un ejemplo es la alar-
ma del reloj en la mañana (ruido: estímulo aversivo) que 
tiene por finalidad provocar la respuesta de despertar.

6. Uso de algunas sustancias que tienen efecto sobre el or-
ganismo, tales como una taza de café en la mañana para 
estimular al sistema nervioso.

7. Aplicación del reforzamiento como del castigo para con-
ducir la conducta hacia donde se desea (O’Donohue y 
Ferguson, 2001). 
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Conclusión del capítulo 3

Si bien los conductistas fueron un grupo amplio con diversas 
visiones sobre el aprendizaje, sí compartían algunos supuestos 

básicos:

• Los principios del aprendizaje se aplican por igual a con-
ductas distintas y a diferentes especies animales. Esto 
significa que los seres humanos aprenden de manera si-
milar a como lo hacen otros animales.

• Los procesos de aprendizaje se pueden estudiar con más 
objetividad cuando el análisis se centra en los estímulos 
y las respuestas, debido a que las respuestas y estos son 
fácilmente observables. Así pues, la teoría conductista 
describe las relaciones entre los estímulos (E) y las res-
puestas (R). También se le llamó Psicología E- R.

• Los procesos internos quedan excluidos del estudio cien-
tífico. Como no se pueden observar, entonces no son 
objeto de estudio ni las emociones, la motivación o los 
pensamientos. La postura más radical se le conoce como 
conductismo radical, siendo John Watson uno de sus 
teóricos más fervientes. 

La corriente neoconductista aceptó que el organismo mediaba 
entre el estímulo y la respuesta que emitía (E - O - R).

• Aprender supone un cambio en la conducta. Ya que la 
única forma de comprobar un aprendizaje es cuando se 
manifiesta en forma de un cambio más o menos perma-
nente en la conducta.

• Los organismos nacen como pizarrones en blanco. El me-
dio ambiente va dibujando en ellos las diversas conduc-
tas necesarias para la vida y siempre serán capaces de 
aprender.
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• El aprendizaje es el resultado de los sucesos en el ambien-
te. El ambiente entonces debe ofrecer una amplia gama 
de oportunidades de aprendizaje y debe administrarlas. 
Prefieren cambiar la palabra aprendizaje por la de con-
dicionamiento.

• Las mejores teorías son las parsimoniosas. Parsimonia 
significa concisión, esto es, una buena teoría es aquella 
que con pocos elementos explica un mayor número de 
fenómenos. Desde los aprendizajes más simples hasta los 
más complejos, deben ser explicados a través de pocos 
principios.

• El mejor espacio para conocer los procesos de condicio-
namiento es el laboratorio.

• Las aplicaciones de sus principios van desde el ambiente 
de crianza de niños, el ambiente escolar, la psicoterapia, 
etc, (Ormrod, 2005).
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  Actividad de repaso del capítulo 3

Instrucciones. 

1. Para redondear los temas visto elige de las posibles respues-
tas la que mejor complete la pregunta.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

1. Esta forma de investigación controla el ambiente riguro-
samente para observar la variable que se pretende estudiar:

a) estudio descriptivo

b) estudio correlacional

c) estudio experimental

d) estudio histórico

2. La introspección fue el método de exploración observa-
do por:

a) las matemáticas

b) la ciencia

c) la astrología

d) la psicofísica

3. Fundador del primer laboratorio de psicología y padre 
de la psicología

a) Wilhem Wundt

b) Edward Lee Thordinke

c) Von Helmholtz

d) Albert Bandura
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4. Las respuestas a una situación que están seguidas de una 
satisfacción se fortalecen; las respuestas que están seguidas 
por algo desagradable se debilitan. Este es la ley de:

a) condicionamiento operante

b) ley del efecto

c) ley de la recencia

d) teoría social del aprendizaje

5. Autor que definió a la psicología como una ciencia obje-
tiva y experimental. Su meta teórica debía ser la predicción 
y el control de la conducta.

a) Edward Lee Thordinke

b) Albert Bandura

c) Ivan Petrovich Pavlov

d) John B Watson

6. El condicionamiento clásico se refiere a respuestas:

a) voluntarias

b) reflejas e involuntarias

c) ocasionales

d) conscientes

7. Cuando un estímulo condicionado se presenta repetida-
mente sin el estímulo incondicionado la fuerza de asocia-
ción se debilitaba, este proceso es:

a) reforzamiento

b) extinción

c) inhibición

d) modelamiento
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8. Dar un estímulo positivo después de que se presenta la 
respuesta deseada tiene por finalidad incrementar la tasa 
de respuestas.

a) castigo

b) reforzamiento positivo

c) castigo 2

d) reforzamiento negativo

9. Se refuerza la primer respuesta que se da después de de-
terminado período de tiempo pueden ser fijos o variables, 
son los:

a) programas de reforzamiento continuo

b) programas de reforzamiento por intervalos

c) programas de reforzamiento de razón fija

d) programa de castigo

10. Mostrar la conducta que se quiere reforzar a los sujetos 
para que la intenten imitar

a) modelado

b) moldeado

c) motivación

d) conducta supersticiosa
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  Ejercicio integrador del capítulo 3

Instrucciones. 

1. Para redondear los temas visto elige de las posibles respues-
tas la que mejor complete la pregunta.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

1. “Si terminas tu tarea en una hora, puedes ver la televi-
sión” le dice la mamá a un niño de seis años.

a) Refuerzo positivo

b) Refuerzo negativo

c) Castigo positivo

d) Castigo negativo

2. “El equipo que tenga más estrellas en la gráfica de lim-
pieza en la semana puede jugar 10 minutos más el viernes”, 
le dice la maestra a los niños de cuarto grado.

a) Programa de reforzamiento de razón variable

b) Programa de reforzamiento de razón fija

c) Economía de fichas

d) Programa de reforzamiento de intervalo
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3. Cuando un bebé llora, la mamá lo saca de la cuna por 
lo tanto el bebé recurre al llanto siempre que quiere que 
lo carguen. La mamá decide parar esta dinámica y ahora 
cuando el bebé llora no lo saca de la cuna.

a) Castigo negativo 

b) Extinción

c) Castigo positivo

d) Reforzamiento negativo

4. El entrenador pone al equipo de basquetbol de la secun-
daria a que vea una grabación de 10 minutos de su último 
juego e identifique sus errores

a) Modelamiento

b) Moldeamiento

c) Castigo positivo

d) Reforzamiento positivo

5. Una mamá le dice a su hijo que si hace bien su tarea, él 
no lavará los platos de la cena.

a) Castigo negativo

b)Castigo positivo

c) Reforzamiento positivo

d) Reforzamiento negativo
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6. Cuando un niño no lleva la tarea a la escuela la maestra 
le quita el recreo.

a) Extinción

b) Castigo negativo

c) Castigo positivo

d) Reforzamiento negativo

7. Establecer su horario de estudio en un lugar visible y 
cumplir con las actividades programadas, tener estándares 
de ejecución contra los cuales comparar la ejecución pro-
pia, darse refuerzos agradables cuando se cumple la meta. 
Es una forma de cumplir de los estudiantes de postgrado

a) Autorregulación

b) Competencia

c) Inteligencia

d) Organización

8. Si un niño no termina el ejercicio lo pone a escribir 50 
veces: “Debo terminar los ejercicios”.

a) Castigo positivo

b) Castigo negativo

c) Reforzamiento positivo

d) Reforzamiento negativo
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9. Enseñar a un niño a escribir reforzando cada paso que 
vaya logrando en el proceso: agarrar el lápiz, agarrarlo 
adecuadamente, hacer cualquier trazo, hacer trazos espe-
cíficos (palitos y bolitas) hasta que logre escribir las letras.

a) Autorregulación 

b) Modelamiento

c) Economía de fichas

d) Moldeamiento

10. Que el maestro no grite en el salón de clases cuando 
regaña a un niño por hacerlo.

a) Modelamiento

b) Moldeamiento

c) Economía de fichas

d) Autorregulación
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Recursos del capítulo 3

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• En este video podrán disfrutar a Skinner explicando el condicio-
namiento operante y podrán ver cómo se comporta una paloma 
en la caja de Skinner.

BF Skinner: condicionamiento operante

• En este video podrán ver la manera en la que Pavlov descubrió el 
reflejo condicionado.

Pavlov ś Discovery of Classical Conditioning
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• Este artículo presenta una aplicación de la enseñanza programa-
da, siguiendo los pasos de Skinner utilizando juegos didácticos 
para estudiantes de bachillerato.

Este video explica la enseñanza programada de Skinner
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Capítulo 4. La teoría cognoscitivista

Figura 4.1

4.1 Introducción

La teoría conductista fue la teoría dominante por décadas hasta 
que surgió la teoría cognoscitiva. Esta nueva teoría comienza a 

centrar su atención en el procesamiento mental de la información, 
e hizo evidente que este procesamiento tiene lugar antes de emitir 
la respuesta ante un estímulo. También señalaron que, por más sen-
cilla que fuera la respuesta, esta requería de una operación mental 
compleja que, aun cuando no podía ser vista en forma directa, sí po-
día ser inferida por la conducta emitida. Así pues, en esta corriente 
el paradigma se expresa como:

E – O – R
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En este capítulo se verán a varios autores, cada uno con una 
forma especial para describir y explicar el aprendizaje. Se revisarán 
los postulados de: Jean Piaget sobre el desarrollo del pensamiento y 
el aprendizaje; David Ausubel, con la teoría del esquema y el apren-
dizaje significativo; Jerome Bruner y la teoría de la representación; 
finalmente, se revisará la teoría sobre procesamiento de la informa-
ción.

4.2 Piaget

Probablemente uno de los autores contemporáneos que más im-
pacto ha tenido entre los docentes es Jean Piaget (1896-1980). 

Piaget fue un célebre científico suizo que trabajó durante muchos 
años en Francia. Realizó sus estudios profesionales en Biología y su 
doctorado en Ciencias Naturales, por lo que su obra se verá siempre 
marcada por la clara tendencia a demostrar con hechos sus obser-
vaciones psicológicas y sociológicas.

Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de carac-
terísticas muy diferentes al de los adultos. Con la maduración se 
producen una serie de cambios sustanciales en las modalidades del 
pensamiento, que Piaget llamaba metamorfosis, y este proceso es 
lo que provoca el cambio del pensamiento del niño al pensamiento 
adulto. Para explorar los procesos de pensamiento de los niños (es-
pecialmente la atención y la inteligencia), Piaget recurrió al método 
fenomenológico. Este método es por naturaleza subjetivo y demanda 
de una interpretación por parte del investigador. Él diseñó una serie 
de experimentos con situaciones problemáticas y ponía a los niños a 
resolverlas siguiendo la línea de razonamiento que tenían los niños 
de diferentes edades. De estas observaciones derivó su teoría (Gins-
burg y Opper, 1977). 

La teoría de la evolución del pensamiento propone que los niños 
en forma activa desarrollan la interpretación que hacen del mundo, 
para ello utilizan conceptos o marcos de referencia que denominó 
“esquemas”. El esquema existe en la mente de los individuos y les 
permite organizar e interpretar la información. Los esquemas va-
rían en su complejidad, pueden ser sencillos a complejos, por ejem-
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plo, sencillo sería un automóvil y, complejo, saber cómo se formó el 
universo.

Existen, según su teoría, dos procesos para usar y organizar los 
esquemas. La asimilación que es el proceso por el cual se incorpo-
ran nuevos conocimientos a la estructura cognoscitiva o a los esque-
mas ya existentes, y la acomodación que ocurre cuando la nueva 
información se adapta a la ya existente. Si bien estos dos procesos 
son dinámicos, los niños suelen sentir que la nueva información no 
se adapta a lo que ellos ya conocen o saben y tienen que hacer es-
fuerzos para que se incorpore. A este proceso se le conoce como con-
flicto cognoscitivo. De esta forma, siempre que se enfrenten a nueva 
información, el proceso de adquirirla y acomodarla a su estructura 
causa un desequilibro que tarda un poco en restablecerse. Es con 
estos procesos con los que los niños le van dando sentido al mundo 
(Dryscoll, 2005).  

La organización es el concepto que Piaget utilizaba para el 
agrupamiento de conductas asiladas en un sistema de funciona-
miento cognoscitivo más cuidadoso y de mayor nivel. Así, pasar de 
un nivel de menor a uno de mayor refinamiento es una caracterís-
tica del desarrollo mental sano. Es decir, los niños de manera natu-
ral irán organizando mejor la información que reciben y pasarán en 
forma natural de un estadio a otro. 

Como se ha mencionado, Piaget observó niños de diversas eda-
des resolver situaciones que les provocaban conflictos cognoscitivos. 
Son conocidos sus experimentos de la conservación de la materia, 
de la noción de cantidad, entre otros. De las notas de estas obser-
vaciones, Piaget establece que el desarrollo cognoscitivo ocurre en 
una secuencia de cuatro etapas, cada una relacionada con la edad 
cronológica, pero no necesariamente con la cantidad de informa-
ción que se tiene, sino con la forma de organizarla. Cada etapa es 
más avanzada que la anterior hasta llegar a la madurez cognoscitiva 
o de pensamiento, que es propia de los adultos. Cabe mencionar, 
que muchos de estos conceptos fueron tomados de la biología, pero 
fueron adaptados para explicar la génesis del pensamiento y el de-
sarrollo cognoscitivo.
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Etapa 
sensorio 
motriz

Etapa 
preoperacional

Etapa de 
operaciones 
concretas

Etapa de 
operaciones 
formales

Del nacimien-
to a los dos 
años de edad

De los dos años 
a los siete años

De los siete a 
los doce años

De los doce 
hasta la adul-
tez

El bebé cons-
truye poco a 
poco el enten-
dimiento del 
mundo acumu-
lando infor-
mación por 
medio de la 
coordinación 
de experiencias 
sensoriales con 
actos físicos. 
Pasa a lo largo 
de esta etapa 
de conductas 
reflejas hasta 
el pensamiento 
simbólico al 
final de etapa.

El niño repre-
sentaba el mun-
do con palabras 
e imágenes. Se 
adueña del len-
guaje como me-
dio de expresión 
y los cimientos 
para la lectoes-
critura. Adquie-
re la noción de 
cantidad, de 
longitud, de 
clasificación, de 
seriación, etc.

El niño 
desarrolla el 
razonamiento 
lógico acerca 
de eventos 
concretos. 
Confía ple-
namente en 
lo que sus 
sentidos le 
dicen sobre el 
mundo. Puede 
operar sobre 
los objetos 
para compren-
derlos.

El niño 
adquiere la 
capacidad 
de pensar en 
forma abstrac-
ta, idealista 
y lógica. El 
pensamien-
to adquiere 
reversibili-
dad lo que le 
permite ir de 
lo particular 
a lo general y 
viceversa.

Tabla 4.1

4.2.1 Etapas de desarrollo

La teoría de Piaget no está exenta de cuestionamientos, por 
ejemplo, existen ciertas reservas con respecto a la edad en que cada 
etapa se presenta, sobre todo en los niños que se encuentran en con-
textos con carencias o sin escolaridad. Sin embargo, a pesar de ha-
ber sido sometida a prueba en múltiples ocasiones, también es un 
hecho que esta teoría ha soportado la réplica y el paso del tiempo 
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(Perraudeau, 2001) y está abierta a que nuevos conocimientos sobre 
la forma de procesamiento de la información cambien algunos de 
sus supuestos. No obstante, el trabajo de Piaget puede ser muy útil 
para los profesores, pues identificando el nivel de sus alumnos es 
posible diseñar estrategias que les permitan obtener mejor provecho 
de las oportunidades escolares.

4.2.2 Ambientes educativos

La teoría del desarrollo del pensamiento en las aulas tiene un 
gran impacto, ya que brinda una forma de entender cómo piensa 
un niño de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se encuentra y 
esta información permite al docente diseñar estrategias pertinentes 
de acuerdo con la etapa de los alumnos. Por otro lado, cuando un 
docente está convencido de que los alumnos activamente constru-
yen su conocimiento, estará orientado a brindar el ambiente propi-
cio para hacerlo dentro de las limitaciones del salón de clase. 

La pedagogía operatoria es una propuesta pedagógica basada 
en la teoría genética de Piaget. Las primeras investigaciones al res-
pecto se efectuaron en el Centro Internacional de Epistemología 
Genética en Ginebra, con el objetivo de estudiar los procesos de 
aprendizaje. Posteriormente, los trabajos realizados por B. Inheider, 
colaboradora cercana de Piaget, M. Bovet y H. Sinclair, continua-
dores de su teoría, enriquecieron los anteriores al mostrar la posibi-
lidad de activar el desarrollo intelectual mediante un aprendizaje 
dirigido a nociones operatorias.

Esta propuesta pedagógica parte de la concepción de que el 
conocimiento va siendo construido por el individuo a través de su 
actividad con el medio. Sin embargo, el conocimiento de la realidad 
depende, entre otros factores, de los instrumentos intelectuales que 
posea, es decir, de las estructuras operatorias de su pensamiento, 
por lo que el objeto de la pedagogía operatoria es favorecer el de-
sarrollo de estas estructuras y ayudar al niño para que construya 
sus propios sistemas de pensamiento. Para esto, se debe propiciar el 
desarrollo de la lógica de los actos del niño, de forma tal que sea el 
propio sujeto el que infiera el conocimiento de los objetos y fenóme-
nos de la realidad.
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La escuela, en esta propuesta, debe estimular el desarrollo de 
las aptitudes intelectuales del niño, que le permitan el descubri-
miento de los conocimientos. La enseñanza debe tener en cuenta el 
ritmo evolutivo y organizar situaciones que favorezcan el desarrollo 
intelectual, afectivo y social del alumno, para posibilitar el descubri-
miento personal de los conocimientos y evitar la transmisión este-
reotipada de los mismos.

En consecuencia, el profesor asume las funciones de orientador, 
guía o facilitador del aprendizaje, ya que, a partir del conocimiento 
de las características psicológicas del individuo en cada período del 
desarrollo, debe crear las condiciones óptimas para que se produzca 
una interacción constructiva entre el alumno y el objeto del conoci-
miento. Esto se logra observando cuál es la forma de pensar del niño 
y creando situaciones de contraste que originen contradicciones que 
el sujeto sienta como tales y que lo estimulen a dar una solución me-
jor. El profesor pasa de ser un expositor de la clase a convertirse en 
quien crea situaciones que le permiten al alumno aprender desde su 
propio nivel intelectual y con sus propios esfuerzos y elaboraciones 
mentales. Por ejemplo, un profesor que pretende abordar el tema de 
los diferentes estados físicos del agua (sólido, líquido y gaseoso), en 
lugar de simplemente exponer el tema con lujo de detalle, crea las 
situaciones para que los alumnos realicen estas transformaciones y 
puedan llegar a sus propias elaboraciones y conclusiones sobre el 
tema. 

4.3 David Ausubel

David Paul Ausubel nació en Brooklyn, Estados Unidos, el 25 
de octubre de 1918. Después de terminar su formación en psi-

quiatría, estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo su Docto-
rado en Psicología del Desarrollo. En 1950, aceptó trabajar en pro-
yectos de investigación en la Universidad de Illinois, donde publicó 
extensivamente sobre psicología cognitiva.
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4.3.1 Aprendizaje significativo

Para Ausubel, el significado no reside fuera del aprendiz o en 
el texto, sino en la posibilidad de cada aprendiz para dotar de sig-
nificado cada texto al poder relacionarlo con aquello que ya se sabe 
o conoce. Consideraba que los materiales textuales deben poseer 
esta posibilidad de ser significativos para alguien, pues el signifi-
cado solo aparece cuando un aprendiz de forma activa interpreta 
lo que el texto dice a través de su propia experiencia, y con recursos 
cognitivos internos. Estos elementos sirvieron de base para su teoría 
del aprendizaje significativo por recepción (Ausubel, Novak y He-
nesian, 1997).

Para poder diferenciar lo que sucede en el salón de clase, Au-
subel hizo dos importantes distinciones, la primera de ellas rela-
cionada con el aprendizaje por recepción y aprendizaje por descu-
brimiento. Esta diferencia, según este autor, es importante porque 
mucho de lo que ocurre en las escuelas es aprendizaje por recepción, 
ya que al estudiante se le ofrece todo el contenido en su forma final 
y se le pide que la internalice de tal forma que después la pueda uti-
lizar. En el aprendizaje por descubrimiento, por otro lado, se le pide 
al estudiante que re-acomode e integre ciertos fragmentos de infor-
mación en su estructura cognitiva y que reorganice o transforme 
las combinaciones posibles en forma de productos terminados que 
después interiorice y tenga a la mano para utilizar, todo lo cual es 
sumamente complejo (Ausubel, Novak y Henesian, 1997).

La segunda distinción es entre el aprendizaje significativo y el 
aprendizaje por recepción. En el aprendizaje por recepción solo se 
memoriza, no tiene sentido ni significado para el estudiante, pues no 
se hacen conexiones entre lo que el alumno sabe o conoce y lo que 
ha memorizado queda como un trozo de información aislada.

Para Ausubel, el salón debe brindar un ambiente mucho más 
rico y variado para el alumno, en el que se combinen los tipos de 
aprendizaje de acuerdo con la naturaleza de los contenidos, pues 
evidentemente la ciencia natural debe ser aprendida en forma dife-
rente que las matemáticas o el lenguaje.
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Se presupone a un aprendiz activo y lleno de curiosidad. Para 
que se dé el aprendizaje significativo, se debía de contar con dos 
premisas: 1) que el material de aprendizaje en sí mismo pueda ser 
relacionado de manera no arbitraria con cualquier estructura cog-
noscitiva apropiada y 2) que la estructura cognoscitiva del alumno 
contenga las ideas de afianzamiento relevantes con las cuales la 
nueva información sea anclada. 

Se pueden distinguir tres tipos de aprendizajes significativos 
por recepción: 

1) Aprendizaje de representaciones: unir símbolos con sus 
referentes.

2) Aprendizaje de conceptos: que se va dando sobre todo 
en los primeros años de escolarización.

3) Aprendizaje de proposiciones que puede ser subordina-
do (inclusivo), superordinado o combinatorio.

Por ejemplo, reconocer a un perro por sus características es un 
aprendizaje por representaciones. Por otro lado, el aprendizaje de 
proposiciones le permite al niño identificar diversas razas de perros. 
El aprendizaje significativo por recepción es importante, ya que es 
el mecanismo humano por excelencia que se utiliza para adquirir y 
almacenar ideas e información.

La siguiente es una figura clásica sobre los tipos de aprendizaje.
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Figura 4.2

Una de las condiciones para que el aprendizaje se dé es la de 
contar con una estructura cognitiva organizada y jerarquizada, una 
estructura memorística que integre un cuerpo de conocimiento. En 
esta estructura jerarquizada las ideas más inclusivas son más fuertes 
y estables y pueden albergar ideas de menor peso. Además, la es-
tructura cognitiva se manifiesta cuando es necesario integrar nueva 
información o al momento de resolver algún problema. Ausubel de-
sarrolló el concepto de ideas ancla o para el anclaje, estas son especí-
ficas, relevantes y permiten la entrada de nueva información, la cual 
se relaciona con la que ya existía en la estructura. 

Según la teoría de Ausubel, la memoria tendría una estructura 
que se asemeja a un esquema de árbol y la información nueva se 
fijaría a esta estructura en forma de: a) subordinada a otra (nivel 
inferior), b) en forma supraordinada (en un nivel más alto en la je-
rarquía), o c) en forma coordinada (mismo nivel). 
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La manera más sencilla para agregar información a la estruc-
tura es con la acción de subsumir, esto es, colocar la nueva infor-
mación y sus detalles en un nivel inferior a una información más 
general e inclusiva que ya existe en la memoria. Esta subsumisión 
puede ir en dos formas: como una derivada en forma del aprendi-
zaje de ejemplos o casos que ilustran un concepto establecido, o una 
proposición aprendida. Por ejemplo, si el concepto general es perro, 
los collie, los cocker o los pastor alemán son ejemplos que se colocan 
en un nivel inferior al concepto de perro. 

Otra forma es la subsumisión correlacionada, este proceso se 
refiere a la elaboración, extensión o modificación de un concepto 
previamente aprendido agregando información a este concepto o 
proposición. Por ejemplo, que los perros son animales que tienen 
pelo, pero además nacen del cuerpo de su madre, que son de sangre 
caliente. 

Otro proceso de aprendizaje se realiza cuando el estudiante 
descubre que la información que posee se puede agrupar en una ca-
tegoría más amplia, lo que hace que las ideas que se tenían previa-
mente ahora queden agrupadas en una más amplia. Por ejemplo, los 
perros que tienen pelo, nacen del cuerpo de su madre, son de sangre 
caliente y se alimentan de leche, comparten estas características con 
otros muchos animales a los que en conjunto se les llama mamífe-
ros. A este tipo de organización le llamó proceso de subordinación 
y combinación.

Para lograr estos aprendizajes, es necesario que el material 
previo haya sido almacenado en la memoria y que esté disponible 
cuando se le necesite, pues inmediatamente a la llegada de nuevo 
material o información significativa esta debe ser incorporada a 
la información previa a través de anclajes, para que nuevamente 
quede estabilizada la estructura cognitiva (Ausubel, 1963, citado en 
Ausubel, Novak y Henesian, 1997). De esta manera es más sencillo 
recordar una idea amplia, que muchos detalles de información inco-
nexa que se olvidan y no conducen al conocimiento estable. De ahí 
la importancia de ligar con la información previa a la nueva infor-
mación, a fin de crear un aprendizaje significativo que permanezca 
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en forma más estable y duradera en el tiempo; que dejar pequeños 
trozos de información inconexos entre ellos, que se olvidan y no 
conducen al conocimiento estable. Por supuesto, que la capacidad 
de los aprendices para aprender niveles de conocimiento más abs-
tracto depende de la madurez de su estructura cognitiva.

4.3.2 Teoría del esquema

Otro importante aspecto de Ausubel fue la teoría del esquema. 
El esquema es una unidad o paquete de información que ha sido 
almacenada en la memoria, representa conceptos de diversos nive-
les de generalización y, finalmente, facilita el uso de la información 
como ideas ancla o bien para conformar el “árbol de conocimiento”, 
que se va entrelazando para establecer la estructura cognoscitiva 
que le permite al aprendiz conocer e interpretar el mundo.
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4.3.3 Ausubel en los ambientes educativos

Para aplicar la teoría del aprendizaje significativo es ne-
cesario que el docente proporcione experiencias de aprendizaje 
que permitan al aprendiz utilizar eficazmente lo que ha aprendido 
cuando afronte problemas, de forma tal, que los alumnos entiendan 
lo que están aprendiendo. El proceso se inicia cuando el alumno 
presta atención a los aspectos fundamentales, de ahí es necesario 
pasar a la organización de una representación mental coherente y 
concluye con la integración con lo que ya conoce. Por lo que los tres 
momentos del aprendizaje son: selección, organización e integra-
ción.
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La selección del material relevante normalmente es tarea del 
docente o, en su caso, del currículo establecido; no obstante, el do-
cente puede presentarlo de forma tal que sea llamativo para los es-
tudiantes de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo. Un material 
visual y auditivo atractivo suele atraer a más estilos perceptuales 
que lo solamente visual o, menos aún, puramente auditivo.

Tener a la mano estos materiales, por sencillos que sean, facilita 
enormemente la labor del estudiante y del profesor. Los materiales 
audiovisuales e interactivos tienen mejor pronóstico para captar la 
atención. Si además estos materiales señalan lo que es fundamental 
de lo que es información transitoria, la tarea será más sencilla.

La organización del material seleccionado de acuerdo con lo 
que el estudiante conoce le permite identificar qué tanto sabe o des-
conoce del tema y su capacidad para entenderlo.

Derivado de la teoría de Ausubel, surgieron los mapas concep-
tuales, desarrollados por el Profesor Joseph D. Novak de la Univer-
sidad de Cornell en los años 60. Un mapa conceptual es la represen-
tación gráfica de los conceptos utilizados en un texto. Para ello se 
siguen los siguientes pasos: seleccionar, agrupar, ordenar, represen-
tar, conectar, comprobar y reflexionar (Novak, 2002).

Un buen mapa conceptual presenta todos los conceptos revi-
sados, los ubica en un nivel de jerarquía y los relaciona entre sí por 
medio de flechas que se unen por palabras o frases breves que per-
miten que el mapa se lea.

Cada mapa es una representación personal, por lo que no hay 
mapas correctos o incorrectos, pues cada aprendiz puede partir de 
premisas diferentes y organizar el material de forma diferente, de 
ahí que como se muestra a continuación, cada persona hace mapas 
diferentes del mismo texto.

En la actualidad existen programas computacionales que ayu-
dan a la elaboración de mapas conceptuales. Sin embargo, no es 
necesario usar un software, pues una hoja blanca de papel y lápices de 
colores son suficiente para que los alumnos, desde la escuela básica, 
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puedan elaborar estos mapas que les faciliten la tarea de organizar 
el material leído. Hay que recalcar que es importante no confundir 
los mapas conceptuales con los mapas mentales.

El mapa mental o Mind Mapping es una técnica inventada 
por Tony Buzan (2006). Para este autor “un mapa mental 
consta de una palabra central o concepto, en torno a la pa-
labra central se dibuja de 5 a 10 ideas principales que se 
refieren a aquella palabra. Entonces a partir de cada una de 
las palabras derivadas, se dibujan a su vez de 5 a 10 ideas 
principales que se refieren a cada una de esas palabras”.

Para muchas personas, las dos técnicas pueden parecer simila-
res, pero gran parte de su diferencia estriba en la capacidad visual 
del mapa mental y las conexiones que realiza. El mapa mental busca 
y exige imágenes para su construcción. Las imágenes y dibujos tie-
nen varias funciones, algunas nemotécnicas, otras para reducir las 
palabras manteniendo un concepto o idea compleja y también para 
buscar nuevas conexiones. Se sabe que las imágenes conectan rápi-
damente con otras ideas afines, por lo que parte de la potencia del 
mapa mental está en su capacidad visual de generar nuevas cone-
xiones y retener las ideas con el hemisferio visual del cerebro, mien-
tras que el mapa conceptual establece la jerarquía de conceptos en 
relación con su lugar en el texto de donde surgen.
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Ahora bien, ambas técnicas permiten graficar la estructura 
cognoscitiva sobre un tema, ya que se basan en un texto del cual se 
extraen los conceptos o las ideas que se asociaron a este.

Finalmente, el proceso de integración se establece cuando el 
material ha sido incorporado a los conocimientos de los alumnos, se 
relaciona con otros conocimientos y con eso queda fijo en la memo-
ria para que, cuando sea necesario, se recupere y se utilice.

Como se comentó en el primer capítulo, las teorías de aprendi-
zaje deben ser convertidas en diseños instruccionales para poder ser 
utilizadas en el salón de clase, así se han generado secuencias, que 
permiten la aplicación de la teoría de Ausubel en el salón de clase 
(Woolfok y Mc Cune, 1980 citado en Hernández, 2004):

1. Utilizar organizadores previos.

2. Utilizar un cierto número de ejemplos.

3. Insistir tanto en las semejanzas como en las diferencias.

4. Presentar el material en forma organizada.

5. Disuadir a los alumnos del aprendizaje memorístico por 
el aprendizaje significativo.

Una clase basada en este enfoque sería, por ejemplo, en pri-
mero de primaria cuando una maestra quiere introducir el tema de 
las figuras geométricas (círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo) a 
sus alumnos:

1. En un primer momento, les mencionaría el tema que abor-
darán en la clase (etapa de selección), seguido de una inspección 
sobre lo que saben los alumnos del tema: “El día de hoy vamos a 
conocer los nombres de algunas figuras geométricas: el círculo, el 
triángulo, el rectángulo y el cuadrado. ¿Alguien conoce alguna de 
estas figuras?”.

2. Una vez explorado el conocimiento que traen los alumnos, 
se procederá a mostrar ejemplos conocidos por ellos de las figuras 
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geométricas (etapa de organización). Aquí se les pide que agru-
pen las figuras que se parecen. 

3. Una vez agrupadas, se les pide a los alumnos que señalen 
cuáles son las similitudes entre las figuras agrupadas: ¿Qué caracte-
rísticas en común tienen la pizza, los platos y las luces del semáforo?

4. Ya que los alumnos identificaron las similitudes y diferencias 
entre las figuras, la maestra deberá exponer la clase sobre este tema, 
retomando lo aportado por los alumnos y añadiendo la información 
que haga falta sobre el tema.

5. Acto seguido, se les asignarán ejercicios que les permitan 
afianzar y asimilar lo aprendido (etapa de integración).

4.4 Jerome Bruner y la teoría de la representación

J erome Seymour Bruner nació en Nueva York, en 1915. En 1937, 
se graduó en la universidad de Duke y, en 1941, consiguió el 

título de Doctor en Psicología, en la Universidad de Harvard, lugar 
en donde impartió clases de psicología cognitiva. Él y G. Miller fun-
daron el primer centro de psicología cognitiva llamado: Centro de 
Estudios Cognitivos. Sorprendentemente, Jerome Bruner fue direc-
tor del centro donde B. F. Skinner impartía su teoría del aprendizaje 
operante, en Harvard. Después, vivió en Inglaterra y fue catedrá-
tico de la Universidad de Oxford. Las obras de Bruner son varias y 
muchas de ellas han sido traducidas al español. 

El enfoque de Bruner fue en la evolución de las habilidades cog-
nitivas del niño y en la forma de estructurar adecuadamente los 
contenidos educativos.

Piaget estudió la maduración y la manera en que el medio am-
biente influían en el desarrollo intelectual; sin embargo, Bruner cen-
tró su atención en el ambiente de enseñanza más que en el desarrollo 
del pensamiento. Como Ausubel, también consideró la importancia 
de la estructura, pero enfocado más en las responsabilidades que 
tiene el profesor para la creación de esas estructuras y no tanto en 
las del estudiante.
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4.4.1 Tres tipos de representaciones

Para Bruner, el resultado del desarrollo cognitivo es el pensa-
miento. De ahí que una mente bien desarrollada e inteligente crea 
un sistema de codificación que le permite ir más allá de los datos y 
hacer predicciones. Y, por lo tanto, el ideal de la educación es hacer 
del aprendiz un sujeto autónomo y auto impulsado como pensador.

Conforme los niños crecen, van adquiriendo formas de repre-
sentar las recurrencias y regularidades de su ambiente. Y esta capa-
cidad ha sido desarrollada por la humanidad a través de la cultura 
y la tecnología. Estudiando la evolución de la humanidad, Bruner 
propuso tres sistemas a través de los cuales las personas estructuran 
su entendimiento del mundo. 

Representaciones ejecutoras o también llamadas del acto: esta 
etapa del pensamiento del niño corresponde a la etapa sensoriomo-
triz de Piaget, en esta etapa los niños aprenden actuando, manipu-
lando los objetos, moviendo su cuerpo y observando la actuación 
de los demás. Es por esto, un tipo de representación directa a la 
vez que sensorial y motriz. Es la representación de eventos pasados 
utilizando para ello una respuesta motora. Por ejemplo, cuando un 
adulto no puede recordar un número de teléfono y lo recuerda al 
marcar los números, con el dedo, en un teléfono mental, el movi-
miento de sus dedos le indican el dato que olvidó, por la posición de 
los números en el teléfono imaginario. 

La representación icónica sintetiza eventos por la organización 
selectiva de imágenes. Esta fase se correlaciona con la preoperatoria 
de Piaget y en ella los niños son capaces de establecer relaciones 
mentales. Se presentan como fotografías, muy realistas y ligadas 
a experiencias físicas. Esta representación permite que los niños 
aprendan a pensar en objetos que no están presentes. 

La representación simbólica se adquiere con la capacidad de 
significar, esto es, cuando se adquiere un sistema de símbolos, los 
cuales representan cosas. Se asemeja con las etapas lógica concreta 
y abstracta de Piaget, se hacen representaciones del mundo a tra-
vés de representaciones convencionales de la realidad. Sin duda, el 
lenguaje es el sistema simbólico por excelencia al que el ser humano 
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se remite como forma de expresión. Si bien se espera que el pensa-
miento pase por estas etapas, cualquiera de ellas puede estar pre-
sente a lo largo de la vida; además, Bruner reconoce la importancia 
del medio cultural y afirma que se puede presentar material para 
aprendizaje en las tres formas de representación, lo que incrementa 
la posibilidad del aprendiz para hacer suyo el conocimiento (Bruner, 
2005).

4.4.2 Aprendizaje por descubrimiento

Otra temática abordada por Bruner es el aprendizaje por des-
cubrimiento, es decir, adquirir por uno mismo el conocimiento 
(Bruner, 1961 citado en Schunk, 1997). Este aprendizaje consiste 
en que se formulen hipótesis sobre los temas y se traten de probar 
antes que leer sobre el tema o escuchar las explicaciones del maes-
tro. Describir es una forma de razonamiento inductivo, ya que los 
estudiantes pasan de estudiar ejemplos a formular ellos mismos los 
principios, conceptos y reglas generales. Formular el aprendizaje de 
los niños y jóvenes como enigmáticos problemas suele ser un reto 
para ellos, por esto las experiencias deben ser bien dosificadas para 
que los alumnos tengan la capacidad de resolverlos y su mente vaya 
adquiriendo esta metodología como una forma de solución de pro-
blemas. Identificar el problema, proponer hipótesis, buscar la forma 
de recopilar información que les permita comprobar dicha hipóte-
sis, aprender a observar y registrar lo observado, son partes de esta 
forma de pensar que irá preparando el camino para que los niños 
y jóvenes sean más tarde eficientes científicos o capaces de resolver 
problemas de índole práctica.

4.4.3 Bruner en los ambientes educativos

Que el conocimiento pueda ser representado de diversas ma-
neras permite que en el salón de clase se puedan implementar ac-
tividades de aprendizaje que incluyan las formas apropiadas para 
el grupo de edad de los alumnos, pero también, en el caso de estu-
diantes mayores, una variedad de formas de representar el cono-
cimiento permite más oportunidades de aprendizaje, tanto desde 
la perspectiva perceptual como cognitiva. Bruner insistía en que la 
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educación es un medio para fomentar el desarrollo cognitivo, ya 
que la instrucción debe ser ajustada a las capacidades cognoscitivas 
de los alumnos. A nivel curricular, se puede hablar de programas 
en espiral (Bruner, 1996), es decir, que el currículo de la escuela 
elemental abordará los mismos temas, pero con mayor nivel de pro-
fundidad conforme se avanza en edad.

Iniciar en el preescolar con actividades que permitan al niño 
observar, plantear hipótesis, registrar de forma sencilla lo observado 
es colocar los cimientos de una mente sana y desarrollada. No obs-
tante, para enseñar por descubrimiento requiere de tiempo y de los 
elementos necesarios relativamente cerca. Así pues, no todo puede 
ser enseñado bajo este método, pero sí es posible que poco a poco 
se prepare a los alumnos para hacer suya la metodología científica. 
Ahora bien, el uso de tecnología educativa informática hace posible 
que los simuladores y el software educativo permita mayor libertad 
para observar fenómenos que sería improbable o muy costoso ob-
servar en vivo. Lo importante es que los docentes, en todo caso, no 
desdeñen la oportunidad de preparar a sus estudiantes para resolver 
problemas y de representar el conocimiento bajo diversas formas.

Se puede sintetizar la tarea de una escuela, desde el punto de 
vista de Bruner, en aquella que:

1. Fomenta la independencia en los primeros años de la 
escuela.

2. Alienta a los estudiantes a resolver problemas de forma 
independiente o en grupo.

3. Incita al aprendizaje flexible y exploratorio.

4. Despierta la curiosidad de los niños.

5. Minimiza el riesgo del fracaso.

6. Ofrece aprendizaje relevante.

7. Retoma los conceptos principales (Bruner, 1996).
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Concepción 
del 
aprendizaje

Piaget Ausubel Bruner

El aprendiz, en 
forma activa, 
desarrolla la inter-
pretación que hace 
del mundo. Para 
lograrlo utilizar 
esquemas que le 
permiten organi-
zar e interpretar 
la información. 
Existen dos pro-
cesos para usar 
y organizar los 
esquemas: la asi-
milación, que es el 
proceso por el cual 
se incorporan nue-
vos conocimientos 
a los esquemas 
ya existentes y la 
acomodación, que 
ocurre cuando la 
nueva información 
se adapta a la ya 
existente.

Lo importante 
es la posibilidad 
de cada apren-
diz para dotar 
de significado 
cada texto al 
relacionarlo con 
aquello que ya 
se sabe o conoce 
(aprendizaje por 
descubrimiento).

Centró su 
atención en 
el ambiente 
de enseñanza 
más que en el 
desarrollo del 
pensamiento. 
Una mente bien 
desarrollada e 
inteligente crea 
un sistema de 
codificación que 
le permite ir 
más allá de los 
datos y hacer 
predicciones. 
El ideal de 
la educación 
es hacer del 
aprendiz un su-
jeto autónomo y 
autoimpulsado 
(aprendizaje por 
descubrimien-
to).

Tabla 4.2 Comparación de la concepción del aprendizaje

4.5 Procesamiento de la información

Una de las grandes preocupaciones de los cognitivistas tiene que 
ver con la forma en que las personas prestan atención al me-

dio que las rodea, cómo codifican la información que deben apren-
der, cómo la relacionan con los conocimientos que ya poseen, cómo 
almacenan la nueva información en la memoria y la recuperan 
cuando la necesitan. Así pues, no se trata de una teoría única, sino 
que el término de procesamiento de la información cobija explica-
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ciones de diversas disciplinas que intentan dilucidar la secuencia y 
ejecución de los hechos cognitivos, entre ellos el aprendizaje, la me-
moria, la resolución de problemas, la percepción visual y auditiva, 
el desarrollo cognoscitivo y la inteligencia artificial.

En esta última parte del capítulo se abordará el sistema de la 
memoria, ya que en general la supervivencia de la especie ha depen-
dido de la capacidad para seleccionar, procesar, almacenar y recu-
perar la información para poder actuar sobre el medio. La siguiente 
figura muestra un poco de este proceso.

Figura 4.3

Este modelo fue propuesto originalmente por Atkinson y Shi-
ffrin (1968, 1971 citado por Dryscoll, 2005), en él se mencionan tres 
etapas de la memoria: memoria sensorial, memoria de corto plazo 
o de trabajo y memoria de largo plazo, también se le conoce como 
modelo de dos almacenes. 

En este modelo se entiende que la primera etapa para el proce-
samiento de información se representa cuando un estímulo se capta 
por uno o varios de los sentidos. Los órganos de los sentidos (vista, 
oído, tacto), invariablemente, transforman algún tipo de energía 
(luminosa, sonora, calorífica, cinética, etc.) en impulso nerviosos y 
lo conducen hasta la zona del cerebro que procesa esta informa-
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ción. Parte de este proceso se revisó en el capítulo sobre el sistema 
nervioso central, así pues, una vez que un estímulo ha atrapado la 
atención y ha sido captado por alguno de los sentidos e interpretado 
por el cerebro dándole sentido (percepción), es ese breve momento a 
lo que se llama memorial sensorial, pues lo más seguro es que se ten-
gan más recuerdos de estímulos iguales o semejantes. Este proceso 
no toma más que unas milésimas de segundo.

Este registro sensorial transfiere la información a una memo-
ria de corto plazo (MCP), que es una memoria de trabajo (MT) y 
corresponde a los segundos de alerta o del momento en que se está 
consciente de lo que se hace. La capacidad de la memoria de trabajo 
es limitada. Miller (1956), citado por Dryscioll (2005), propuso que 
tiene una capacidad de unas siete unidades de información tal como 
una letra, palabra, número o expresión. También tiene una dura-
ción limitada, ya que para que retenga la información es necesario 
repetirla, pues de otra forma se pierde. Por ejemplo, cuando alguien 
ve, en un anuncio, el número de teléfono de algún servicio que nece-
sita, lo mejor será anotarlo lo más rápido posible, pues de otra forma 
no podrá recordarlo más tarde.

Mientras la información está en la memoria de corto plazo, por 
unos segundo se activa el conocimiento relacionado que permanece 
en la memoria de largo plazo (MLP), este conocimiento previo se 
coloca en la MT para poder integrar la nueva información con la 
anterior. Una vez almacenada en la MLP, se requiere de un sistema 
que permita la organización del material para que, cuando sea ne-
cesario encontrarlo y reusarlo, sea relativamente sencillo hacerlo. 
Hay información que, a pesar de haber sido almacenada en la MLP, 
se olvida.

Este modelo no explica cuánto tiempo permanece la informa-
ción en la MLP ni tampoco la cantidad de información que pudiera 
ser almacenada. Por otro lado, no explica el hecho de que diversas 
clases de información se almacenan en modos o en “lugares” diver-
sos. 

Hay un proceso de control que regula el flujo de información en 
el sistema, ya que no todo lo que se ve o escucha es almacenado en 
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la MLP, sino solo aquello que es familiar o que despierta el interés 
es lo que se guarda. Los demás estímulos a los que normalmente se 
está expuesto pasan sin ser atendidos y registrados en la memoria.

Figura 4.4

Como se mencionó antes, existen mecanismos de control y ade-
más puede haber diversas clases de memoria para diversos tipos de 
información, de forma tal, que para pasar del reconocimiento de 
características diversas de los objetos a su reconocimiento pleno es 
necesario almacenar diversos trozos de información. Esto es, de re-
conocer un objeto rojo, redondo, que se come y tiene un olor parti-
cular, a reconocerlo como una manzana son necesarias varias clases 
de información.

Así la memoria episódica a largo plazo es la que está asociada 
con sucesos, momentos y lugares. La memoria semántica contiene 
conocimientos y conceptos generales, no ligada a contextos especí-
ficos. La memoria verbal almacena el código verbal y proposiciones 
por su sentido. Memoria visual o icónica es aquella que codifica 
imágenes, escenas. 

Otro concepto importante es el de codificar, que es el proceso 
de colocar la nueva información en el sistema de procesamiento y 
prepararla para almacenarla en la MLP. La codificación se consi-
gue al darle sentido a la información e integrarla a los conocimientos 
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de la MLP, aunque a veces no es necesario que esta sea significativa 
para recordarla y aprenderla.

Propiedades Registro 
sensorial

Memoria de 
corto plazo

Memoria de 
largo plazo

Capacidad Amplia Limitada Amplia

Codificación Literal copia 
de los estímulos 
físicos

Código doble: 
verbal y visual.

Episódica-
semántica

Permanencia 0.5 segundos, 
muy breve

20 a 30 segun-
dos, breve

Permanente

Fuente Medio Medio más 
conocimiento 
acumulado

Una forma 
eficiente de 
codificación

Pérdida Decadencia Desplazamiento 
o decadencia

Irrecuperabilidad 

Tabla 4.3

Con el tiempo, se han hecho muchos experimentos para co-
rroborar el modelo y para conocer mejor cada una de las etapas 
de la memoria. Otros autores (Craick, 1979; Craick, Lockart, 1972; 
Craick y Tulving 1975, Lockhart, Craick y Jacoby, 1976 citados por 
Shunk, 1997), más que hablar de etapas, señalan que hay diferentes 
modos de procesar la información (niveles de procesamiento): físico 
(superficial), acústico (fonológico) y semántico (significado). Los tres 
niveles son dimensionales, esto es, el nivel físico es mucho más su-
perficial y el semántico más profundo. 

Finalmente, otra concepción del funcionamiento de la memo-
ria (Anderson, 1990 citado por Sunck, 1997), que guarda cierta si-
militud con los anteriores, afirma que el nivel de activación de las 
estructuras de la memoria varía. Para esta concepción, las estruc-
turas no existen por separado, sino que hay una sola memoria con 
diferentes estadios de activación. La información puede estar en un 
estado activo o inactivo.
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Como se ha mencionado mucho, el proceso se inicia con la per-
cepción y atención selectiva a los estímulos. Muchos experimentos 
se han realizado para descubrir cómo es que las personas pueden 
ensombrecer algunos estímulos del medio para atender solamente 
a algunos pocos, tanto auditivos como visuales. Uno de los expe-
rimentos más conocidos, se realizó con personas a las cuales se les 
dieron audífonos y se les pide que “cierren” uno de los canales para 
atender al otro (audición binaural). De este experimento surge la 
llamada teoría del filtro (Broadbent, 1958 citado por Schunk, 1997), 
según la cual la información del ambiente se retiene un instante en 
un sistema sensorial. De acuerdo con sus características físicas, se 
eligen trozos de información para que el sistema sensorial los pro-
cese. La información sobre la que no actúa este sistema es filtrada 
y no va más allá del sistema sensorial. Otros investigadores fueron 
reconociendo, sin embargo, que no se podía explicar todo el fenó-
meno con esta teoría.

En el caso del aula, la atención es indispensable para el apren-
dizaje, ya que el niño, en muchas ocasiones, tendrá que atender a 
estímulos físicos visuales y combinarlos con auditivos como ocurre 
con la lectura que hace necesario unir la grafía con el sonido de 
cada letra y codificar, almacenar y recuperar esta información cada 
vez que sea necesario para leer. Esta capacidad para mantener y 
relajar la atención es un proceso que está relacionado con la edad, 
la actividad, la inteligencia y con problemas de aprendizaje. En los 
últimos tiempos, se han incrementado los trastornos de la atención 
en los niños, que suelen aparecer junto con la hiperactividad. Se 
asocia esta incapacidad para desechar los estímulos no relevantes 
con una exagerada actividad motriz, lo que resulta en un pobre 
desempeño escolar.

Por suerte, los profesores pueden fomentar la atención de los 
estudiantes al material importante por medio de actividades llama-
tivas, dando señales cuando se comienza una actividad, circular 
por el salón y gesticular mientras se habla, usar materiales diversos, 
tanto visuales como auditivos o audiovisuales.
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Conclusión del capítulo 4

Como se ha visto, la corriente cognoscitiva fue una reacción a la 
teoría conductista. Los teóricos más representativos de esta co-

rriente han tenido un fuerte impacto tanto entre los psicólogos como 
entre los educadores, pues su intención fue la de explicar el apren-
dizaje y la génesis de pensamiento. Sus postulados han sido llevados 
en formas muy concretas a los currículos y a diseños instruccionales 
que se ponen en práctica actualmente en las aulas.

A pesar de las diferentes posturas de los autores revisados, todos 
coinciden en que el aprendizaje tiene lugar en el pensamiento del 
aprendiz y cada uno desde su enfoque aporta información que com-
plementa el conocimiento que se tiene respecto al tema. Piaget pro-
pone una teoría de desarrollo en donde explica de manera detallada 
las características del pensamiento en cada etapa. Ausubel, por su 
parte, resalta la importancia del papel activo del aprendiz al darle 
significado al contenido que aprende, basándose en las relaciones 
del nuevo aprendizaje con el ya existente. Bruner, por su parte, en-
fatiza en la necesidad de codificar adecuadamente la información 
que se recibe, resaltando la importancia del profesor en este sentido; 
por otra parte, apunta a que el aprendizaje debe ser autónomo y 
auto impulsado por el alumno. Finalmente, la teoría del proceso 
de la información analiza la forma en que el individuo almacena la 
información y cómo hace uso de ella. 

Como puede verse, estas posturas no se contraponen en ningún 
momento y un buen docente debiera echar mano de los postulados 
de estos teóricos.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Capítulo 4128 Teorías del aprendizaje en el contexto educativo

  Ejercicio integrador del capítulo 4

Instrucciones. 

1. Relacionar las dos columnas colocando el número de la 
descripción en la línea adecuada del concepto.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

Relacionar columnas

1. Consiste en que se formulen hipótesis sobre 
los temas y se traten de probar antes que leer 
o escuchar simplemente las explicaciones del 
maestro.

 Aprendizaje 
por descubrimiento

2. La información del ambiente se retiene un 
instante en un sistema sensorial. De acuerdo 
a sus características físicas, se eligen trozos de 
información para que el sistema sensorial los 
procese. La información sobre la que no actúa 
este sistema es filtrada y no va más allá del 
sistema sensorial.

 Teoría 
cognoscitiva

3. El desarrollo cognoscitivo ocurre en una 
secuencia de cuatro etapas, cada una relacio-
nada con la edad cronológica pero no nece-
sariamente con la cantidad de información 
que se tiene, sino con la forma de organizarla. 
Cada etapa es más avanzada que la anterior 
hasta llegar a la madurez cognoscitiva o de 
pensamiento que es propia de los adultos.

 Teoría de 
desarrollo

4. Hay tres etapas en el procesamiento de la 
información en la memoria

 Teoría de 
la evolución del 
pensamiento
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5. Conforme los niños crecen, van adquirien-
do formas de representar las recurrencias y 
regularidades de su ambiente.  Esta capacidad 
ha sido desarrollada por la humanidad a tra-
vés de la cultura y la tecnología. Estudiando 
la evolución de la humanidad se propusieron 
tres sistemas a través de los cuales las personas 
estructuran su entendimiento del mundo.

 Teoría de la 
representación

6. Propone que los niños, en forma activa, 
desarrollan la interpretación que hacen del 
mundo. Para ello utilizan conceptos o marcos 
de referencia llamados esquemas. El esquema 
existe en la mente de los individuos y les per-
mite organizar e interpretar la información.

 Teoría del 
aprendizaje signifi-
cativo

7. Para esta teoría, el concepto principal es 
una unidad de información o paquete de 
información que ha sido almacenada en la 
memoria, representa conceptos de diversos 
niveles de generalización y finalmente facilita 
el uso de la información como ideas ancla o 
bien para conformar el “árbol de conocimien-
to” que se va entrelazando para establecer 
la estructura cognoscitiva que le permite al 
aprendiz conocer e interpretar el mundo.

 Teoría del 
esquema

8. El significado sólo aparece cuando un 
aprendiz de forma activa interpreta lo que el 
texto dice a través de su propia experiencia y 
con recursos cognitivos internos

 Teoría del 
filtro

9. Para emitir una respuesta ante un estímulo 
el organismo debía procesar la información 
mentalmente. Este procesamiento, por más 
sencillo que fuera, requería una operación 
mental compleja que aun cuando no podía 
ser vista en forma directa, sí podía ser inferida 
por la conducta emitida.

 Teoría del 
procesamiento de 
la información
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10. La memoria tendría una estructura que se 
asemeja a un esquema de árbol y la informa-
ción nueva se fijaría a esta estructura en for-
ma de: a) subordinada a otra (nivel inferior); 
b) en forma supraordinada (en una nivel más 
alto en la jerarquía) o c) en forma coordinada 
(mismo nivel).

 Aprendizaje 
significativo
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Recursos del capítulo 4

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• Artículo que describe en que consiste la terapia cognitivo conduc-
tual y cuándo es apropiado utilizarla.

¿Qué es la terapia cognitivo-conductual?

• Video en el que se explica la aplicación del aprendizaje significa-
tivo y por descubrimiento de Ausubel y Bruner. 

El constructivismo (aprendizaje por descubrimiento)

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Recursos del capítulo Capítulo 4 133

• Video en el Bruner explica sus ideas sobre su postura educativa. 

Jerome Bruner (aprendizaje por descubrimiento)

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



La teoría constructivistaCapítulo 5 135

Capítulo 5. La teoría constructivista

Figura 5.1

5.1 Introducción

A ntes del constructivismo estuvo el constructivismo filosófico 
de Kant (S. XVIII). El principal postulado de este construc-

tivismo indica que “el conocimiento humano no se recibe de forma 
pasiva sino que, más bien, es procesado y construido de una forma 
activa por el individuo que realiza la actividad de conocer y que, 
gracias a su aparato cognitivo, puede ir adaptando y modificando 
el objeto de estudio sobre el cual actúa, lo que permite al conocedor 
(alumno o aprendiz, hablando en términos de aprendizaje) organi-
zar su mundo, interactuar con él y registrar sus experiencias desde 
una perspectiva individual y vivencial” (Flórez, 1994, p.235).

Después viene el constructivismo pedagógico, y sus represen-
tantes más prominentes fueron Montessori, Dewey, Declory y Cla-
parede (Flórez, 1994). El principal postulado del constructivismo 
pedagógico fue el principio de la actividad, es decir, sostienen que 
el alumno aprende haciendo y experimentando y estas acciones for-
man parte de su proceso vital de desarrollo (Flórez, 1994).

También considera que el aprendizaje modifica la estructura 
mental del individuo, lo que le permite llegar a ideas más diver-
sas, integradas y complejas. De esta metáfora de la construcción del 
conocimiento por parte del sujeto proviene el nombre genérico de 
constructivismo. 
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Desde el punto de vista de esta postura, es responsabilidad de la 
educación activar el desarrollo y la formación del individuo y dejar 
de lado la simple transmisión de información o la acumulación de 
datos de forma inconexa.

De tal forma, que el aprendizaje sea “tanto un factor como un 
producto del desarrollo... un proceso de adquisición en el intercam-
bio con el medio, mediatizado por estructuras reguladoras al princi-
pio hereditarias, posteriormente construidas con la intervención de 
pasadas adquisiciones” (Sacristán y Pérez, 1995, p. 70). 

Referente a las teorías psicológicas del aprendizaje construc-
tivista, entre los principales representantes se encuentran: Lev 
Vygotsky y, más recientemente, Seymur Papert. Cabe mencionar 
también, que el constructivismo ha aprovechado otros aportes de 
teóricos del campo cognoscitivista, por lo que muchos consideran 
a Piaget, Ausubel y otros teóricos como parte de la teoría construc-
tivista. Como ya se han abordado a estos teóricos en el capítulo 
anterior, el presente capítulo revisará las aportaciones de Vygotsky 
y Papert.

5.2 Teoría socioconstructivista: Lev Semionovich 
Vygotsky (1896 – 1934)

N ació en Orsha (Bielorrusia) y murió en Moscú. Su familia era 
de origen judío. Realizó sus estudios preuniversitarios en Go-

mel, pequeña ciudad de Bielorrusia. Después se trasladó a la Uni-
versidad de Moscú, para estudiar medicina, pero se matriculó en la 
facultad de derecho donde obtuvo su grado de licenciatura en 1917, 
mientras el país estaba en plena revolución. Durante este tiempo, 
tuvo una nutrida educación en las ciencias humanas, tanto que a 
los 20 años realizó un extenso estudio sobre Hamlet. De hecho, las 
ciencias humanas fueron el interés primordial de Vigotsky hasta que 
ingresó en los temas de psicología.

De 1917 a 1923 impartió clases de literatura y psicología en el 
centro de Gomel, en donde fundó un pequeño laboratorio de psi-

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



La teoría constructivistaCapítulo 5 137

cología y un centro para entrenamiento de maestros. Después de 
haber enviado un artículo al Segundo Congreso ruso sobre Psico-
neurología en 1924, fue invitado para unirse al Instituto de Psicolo-
gía de la Universidad de Moscú. Fue entonces cuando completó su 
disertación con el tema Psicología del Arte en 1925. 

Fundó y fue director de los Centros de Psicología y de Subnor-
males en donde se atendía a niños con deficiencias mentales, desde 
1929. Fue muy influenciado por las ideas de Pavlov acerca del condi-
cionamiento, pero después se apartó para crear su propia teoría que 
ponía relevancia en el aspecto socio cultural. Escribió mucho acerca 
de la pedagogía y el desarrollo infantil. 

Murió tempranamente de tuberculosis en 1934, no obstante, 
su amplía producción, esta no fue publicada hasta 1956 debido a 
la contradicción con la filosofía prevaleciente en la Unión Sovié-
tica. De su obra se perdieron algunos textos y no fue sino hasta más 
tarde, en 1960, cuando pudo hacerse una recopilación de estos y se 
ordenaron sus obras completas en forma más o menos coherente 
(Newman, 1993).

Si bien la vida de Lev Vygotsky fue relativamente breve, sus 
aportaciones al campo psicológico y educativo no lo fueron. Como 
Piaget y Bruner, Vygotsky pensaba que la formación del intelecto 
se realizaba de manera paulatina a través del proceso de desarrollo 
y que, para entender el desarrollo personal, se tenía que conocer y 
comprender el marco de referencia de la persona en su ambiente so-
ciocultural. Para Vygotsky, el ser humano es ante todo un ser social.

Pero a diferencia de Piaget y Bruner, para Vygotsky la forma-
ción del intelecto no se podía resumir en unos cuantos principios 
(asimilación, acomodación y equilibrio) o en estadios de desarrollo, 
pues el camino que se sigue para la conformación del pensamiento 
es un proceso mucho más complejo.
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Los puntos más importantes de su teoría tienen que ver con:

1. La dependencia entre el método genético y el desarrollo.

2. El énfasis en que el proceso mental del individuo tiene su 
origen en el proceso social.

3. El énfasis en que el proceso mental solo puede ser enten-
dido si se comprenden los signos y el proceso de mediación.

Vygotsky consideró que los adultos que rodean a los niños desde 
su nacimiento promueven el desarrollo de sus habilidades cognitivas 
cada vez que se les involucra en las actividades cotidianas, además, 
los adultos son los portadores del ambiente sociocultural que los ni-
ños van interiorizando poco a poco.

Así pues, el desarrollo de los niños se da en la medida en que 
interactúan con adultos y con otros niños que les rodean en forma 
de conversaciones; el lenguaje es la forma, por excelencia, de mediar 
estos procesos. Los niños toman de su ambiente las formas cultura-
les que poco a poco conforman su pensamiento. Al proceso de hacer 
suyas las formas culturales se le denominó interiorización. 

La interacción de los niños con otros niños se da en el juego, ya 
que ellos discuten, hablan y se refutan unos a otros para descubrir 
nuevos puntos de vista sobre los objetos y las situaciones.

Para Vygotsky, el desarrollo del pensamiento y del lenguaje son 
funciones separadas, sin embargo, conforme los niños avanzan en 
edad, estos elementos se van haciendo interdependientes hasta que, 
en la vida adulta, se logra pensar en forma de lenguaje usando uni-
dades semánticas para expresar el pensamiento.

Los niños pequeños se hablan a sí mismos cuando juegan, con 
lo que mantienen una conversación completa consigo mismos. Más 
tarde, alrededor de los cinco o seis años, esta conversación se con-
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vierte en un habla interna, es decir, los niños siguen hablando con-
sigo mismos, pero ya no en voz alta, sino mentalmente. Los dos 
tipos de habla tienen la misma función, los niños están aprendiendo 
a dirigir su conducta a una forma similar a la que hacen los adultos. 
La investigación posterior a Vygotsky ha confirmado este postulado 
(Bivens y Berk, 1990; Owens, 1996).

Tanto a través de las conversaciones informales como en el ám-
bito escolar, los adultos transmiten a los niños las diversas maneras 
en que su cultura interpreta y responde al mundo. Esto sucede al 
compartir con los niños el significado que se le atribuye a los ob-
jetos, a los acontecimientos y, de manera general, a la experiencia 
humana. Para ello se utiliza el lenguaje hablado y escrito, los símbo-
los, las matemáticas, el arte, la música, la literatura y otras formas 
culturales de comunicación.

Otro de sus postulados establecía que los niños pueden realizar 
tareas más complejas cuando reciben la ayuda de personas cogniti-
vamente más competentes.

Para esto se distinguían dos tipos de capacidad:

1. El nivel actual de desarrollo de un niño que es 
el límite máximo de una tarea que puede realizar de 
manera independiente. 

2. El nivel potencial de desarrollo que es límite su-
perior de una tarea que puede realizar con la ayuda de 
una persona competente.

Los niños pueden superar sus propias limitaciones cuando un 
adulto o incluso un niño más desarrollado que ellos los apoyan. De 
ahí que para medir el desempeño de un niño es necesario observarlo 
cuando resuelve por sí mismo una tarea.
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Las tareas difíciles promueven un desarrollo cognitivo máximo. 
Al conjunto de tareas que los niños pueden resolver con ayuda de 
otros, se le conoce como zona de desarrollo próximo (ZDP), en esta 
se incluyen las capacidades de aprendizaje y de solución de proble-
mas que están a punto de desarrollarse en el niño. Resulta evidente 
que la ZDP va cambiando en la medida en que el niño crece y de-
sarrolla sus capacidades. 

Figura 5.2 Zona de desarrollo próximo (ZDP)

A diferencia de otros autores, Vygotsky creía que los niños no 
aprendían mucho cuando resolvían problemas en forma solitaria, 
ni por descubrimiento, desde su punto de vista, la única manera de 
potenciar el aprendizaje es cuando están acompañados de otros con 
una zona de desarrollo más amplia y resolviendo problemas que les 
plantean retos. Los profesores deben presentar situaciones de reto 
a sus alumnos, según su desarrollo potencial, y ser, además, acom-
pañantes en el proceso de aprendizaje. Para Vygotsky, la educación 
debe fomentar el desarrollo de las capacidades mentales superiores 
con base en la interacción entre compañeros y el profesor.

Vygotsky utilizó el término de andamiaje para señalar la es-
tructura y la ayuda que los profesores les dan a los alumnos; el niño 
se apoya en este para resolver problemas complejos que le plantean 
retos, pero que no son insalvables. Si se observa la analogía con la 
construcción, siempre que se hace un techo, se colocan estructuras 
de soporte para sostenerlo temporalmente; una vez que se solidifica 
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el concreto, la estructura puede ser removida con la seguridad que 
el techo permanecerá intacto. 

Lo mismo sucede en el andamiaje con respecto de la estructura 
cognitiva de los alumnos. Mientras los alumnos incorporan nueva 
información o desarrollan nuevas habilidades en su estructura cog-
nitiva, los profesores deberán apoyarlos para que puedan resolver la 
tarea encomendada. Es labor del profesor dar explicaciones detalla-
das, guiarlos en la tarea tantas veces como sea necesario, mostrar-
les gráficos, presentarles esquemas, entre otras actividades, hasta 
que ellos sean capaces de resolver el problema por sí mismos. Por 
lo tanto, el andamiaje es este proceso de apoyo cognitivo temporal 
que le facilita al estudiante la comprensión y la elaboración de ta-
reas. En otras palabras, los profesores preparan andamios cogniti-
vos para sus alumnos.

Para Vygotsky “la única buena instrucción es aquella que 
marcha en forma paralela al desarrollo y lo guía” (1962, 
p.104) y el aprendizaje siempre se hace en un contexto social 
por lo que la interacción con otros es fundamental. Esta in-
teracción se realiza utilizando medios simbólicos en los que 
el lenguaje oral y escrito son predominantes. También hay 
que tomar en cuenta que estos aprendices están insertos en 
un medio cultural del cual obtienen y comparten la misma 
cosmovisión, valores y actitudes.

Así pues, se puede decir que Vygotsky, a diferencia de otros 
autores congnoscitivistas, fue uno de los que más importancia le dio 
a la educación y más escribió sobre la instrucción y los docentes. 
En la actualidad, la corriente de los neo vygtskyanos es amplia, y 
como los intereses de Vygotsky fueron muchos, tiene diversas líneas 
de investigación. Se puede mencionar a los siguientes investigado-
res importantes en el área: Michael Cole, James Wertsch, Barbara 
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Rogoff, Yrjo Engeström, Fernando González Rey, Luis Moll, Kris 
Gutiérrez, Wanda Rodríguez, Pablo del Río, Amelia Álvarez, Syl-
via Rojas- Drummond, Neil Mercer y Rupert Wegerif, entre otros.

La teoría de la actividad es fundamental en la didáctica vy-
gotskyana, y se basa en el análisis que se hace del diálogo entre 
alumnos- alumnos y maestro-alumnos. Esta es una de las líneas de 
investigación que más evidencia científica ha aportado. Incluso hay 
un congreso internacional en el que cada año se reúnen sus adeptos 
para presentar los resultados de sus investigaciones.

5.3 Construccionismo: Seymour Papert

Seymour Papert (1928) nació en Pretoria, Sudáfrica. Cuenta con 
dos doctorados en matemáticas obtenidos en la Universidad 

de Witwatersrand y en la Universidad de Cambridge. De 1959 a 
1963 trabajó con Piaget en la Universidad de Ginebra. En 1963, se 
unió al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y con Mar-
vin Minsky fundó el “Epistemology & Learning Research Group” 
(Grupo de Investigación sobre el Aprendizaje y la Epistemología). 
Actualmente, es el director del laboratorio.

De sus años con Piaget se deriva su interés en el desarrollo cog-
nitivo de los niños. Es el creador de un lenguaje de programación 
llamado Logo, que posibilita la construcción del conocimiento a los 
alumnos. Este lenguaje de programación permite el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático a través de la resolución de proble-
mas con un robot llamado “la tortuga Logo”.

Entre sus obras están los siguientes libros: La máquina de los niños. 
Replantearse la educación en la era de los ordenadores (1995), Desafío a la 
mente. Computadoras y educación (1981); La familia conectada. Padres, hijos 
y computadoras (1997). 

Con los resultados de los trabajos de investigación de Papert, 
dedicados a estudiar cómo los niños piensan y aprenden, se ha desa-
rrollado una serie de diseños educativos y herramientas tecnológicas 
que ayudan a los niños a aprender nuevas cosas. Durante estas tres 
décadas, los principios del construccionismo y la herramienta Logo 
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han sido usados por millones de niños en edad escolar a lo largo de 
todo el mundo.

El construccionismo es simultáneamente una teoría de apren-
dizaje y una estrategia didáctica para educadores. Como ya se ha 
mencionado, tiene sus raíces en el constructivismo y en la teoría de 
Piaget. El construccionismo deriva su nombre de la capacidad de 
los aprendices de construir y reconstruir el conocimiento de forma 
activa cuando están inmersos en la construcción de objetos que para 
ellos tienen sentido, formando nuevas representaciones del conoci-
miento en sus mentes. El construccionismo también enfatiza que 
hay una diversidad de formas a través de las cuales los aprendices 
hacen conexiones entre el conocimiento (Kafi y Resenick, 1996). 

Otra forma de decirlo es que los aprendices aprenden haciendo, 
esto es, cuando el aprendiz realiza proyectos, las actividades que 
emprende para el proyecto estarán activamente construyendo y re-
presentando el conocimiento en su mente, pero, además de hacer 
actividades, es necesario verbalizar y reflexionar sobre lo que se 
hace tanto con sus compañeros como con su profesor.

El mismo Papert señala que adoptó la palabra construccio-
nismo para referirse a todo lo que tiene que ver con hacer cosas, 
con aprender construyendo. Enfatiza la necesidad de preparar a los 
jóvenes para un mundo en constante cambio. Además, invita a ver 
a los profesores como coaprendices, en donde el profesor, al resol-
ver un problema real que surge de un proyecto, deba junto con el 
alumno, buscar la información que no posee (Papert, 1980).

Las características del construccionismo pueden resumirse de 
la siguiente forma.

Estilos diferentes de aprendizaje. La teoría construccio-
nista, debido a la riqueza instrumental en la que se sostiene y en la 
que se construye el conocimiento, afirma que la enseñanza se da en 
situaciones de diversidad, que incluyen desde alumnos con destrezas 
diferentes, hasta las distintas formas de guiar al alumno hacia el 
aprendizaje.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Capítulo 5144 Teorías del aprendizaje en el contexto educativo

Aprender haciendo. La posibilidad que tiene el niño de 
manipular objetos de aprendizaje (como la computadora), no solo 
despierta su creatividad, sino que también desarrolla estructuras de 
pensamiento que le permiten llegar a elaborar sus propias conclu-
siones y explorar sus propios métodos para llegar al conocimiento, 
lo que le brinda autoconfianza y desarrollo de destrezas. No existen 
conocimientos prefabricados, sino oportunidades de descubrir y ela-
borar las propias explicaciones.

Disfrutar de las experiencias y de los errores. Como el 
constructivismo, el construccionismo apoya la idea de que el cono-
cimiento se genera a través de experiencias previas, pero no solo se 
basa en la idea de reacomodar y asimilar la información, sino que 
además incluye un elemento muy interesante: “aprender de los erro-
res”, mismo que tiene mucha relación con el precepto de “aprender 
haciendo”. Los alumnos que trabajan bajo este modelo de enseñan-
za-aprendizaje se sienten confiados y abiertos al momento de expre-
sar sus dudas, además, no se ven abrumados por la exigencia del 
profesor hacia mostrar solo respuestas acertadas. Los errores son 
vistos como oportunidades de crecimiento personal y de aprendizaje

La computadora como un compañero interactivo. En-
señanza asistida por computadora. Las innovaciones tecnológicas 
son un elemento que distingue a los modelos construccionistas del 
aprendizaje. Entre los recursos tecnológicos que están disponibles 
para aplicarlos en el aula, se encuentra, quizás en el centro de to-
dos, la computadora del alumno. La computadora forma parte de 
toda una solución educativa integral que provee de herramientas 
de software, hardware y conexiones de red que le permiten al alumno, 
además de conocer de una manera eficiente y divertida, compartir 
el conocimiento que ha adquirido con los demás.

Exploración de ambientes tecnológicos. Bajo la pre-
misa de elaborar ambientes ricos en instrumentos de aprendizaje 
que provean de experiencias significativas a los alumnos, la teoría 
construccionista plantea el hecho de hacer del aula un lugar donde 
las innovaciones tecnológicas jueguen un papel importante en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



La teoría constructivistaCapítulo 5 145

Desarrollo de habilidades para la resolución de pro-
blemas. Uno de los campos de desarrollo curricular, en materia 
de competencias, que los alumnos adquieren mediante la manipu-
lación de la computadora, es la habilidad de resolución de proble-
mas. Desde los inicios de la teoría construccionista con los trabajos 
de Papert y, en particular, con la incursión del lenguaje Logo con 
variables como LEGOTC, los niños tienen muchas posibilidades de 
desarrollo del pensamiento matemático, tal es el caso de la posibi-
lidad de programar máquinas virtuales que pueden llegar a ser tan 
complejas como ellos lo deseen y dar respuesta a situaciones de la 
vida cotidiana que involucran conocimientos básicos de aritmética, 
geometría y álgebra. Con el uso de software educacional, las habili-
dades del pensamiento, como el razonamiento lógico, la deducción 
y el análisis, pueden verse ampliamente favorecidas.

Aprendizaje colaborativo. Para armar y darle cuerpo a la 
forma de trabajo colaborativo, el construccionismo se vale, una vez 
más, de los recursos tecnológicos que son implementados en clase. 
La asignación de equipos, el compartir el conocimiento adquirido 
en una red y el hecho de que haya dentro de un mismo salón niños 
con diferentes niveles de destreza en cuanto al manejo de computa-
doras, hacen que el aprendizaje se torne en una situación de integra-
ción de grupo a fin de alcanzar un objetivo común.

Aprendizaje por proyectos. Con el modelo de enseñanza 
construccionista, el trabajo por proyectos adquiere una visión mu-
cho más rica, ya que los niños, conformados en equipos de trabajo, 
se involucran en contenidos multimedia a través de simuladores y 
actividades de investigación que generan niveles de integración y 
compromiso para con la tarea; niveles que sobrepasan los que se 
adquieren con los contenidos y modelos tradicionales.

Organización de actividades en ambientes flexibles. 
Al tomar en cuenta las inquietudes de los alumnos en la organiza-
ción de la revisión de los contenidos formales, el profesor propone 
desde el inicio un ambiente de clase abierto, dispuesto al diálogo y 
flexible.
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Evaluación de procesos y no solo de productos. Al igual 
que el constructivismo, el construccionismo hace un especial hinca-
pié en la evaluación del procedimiento (estrategias, pasos, planifica-
ción, etc.), ya que no solo toma en cuenta la evocación del resultado, 
sino que, además y, sobretodo, considera la forma por la cual un 
alumno llega al resultado (Rodríguez, 2008).

El ambiente Logo, que es una aplicación que se co-
rre en computadora. Ha sido realizado bajo los principios del 
construccionismo. Se entiende por construcción la creación de un 
producto, (armar una torre, escribir un cuento, dibujar un proceso 
o diseñar un robot, entre otros), como parte de un proyecto escolar 
en el que los alumnos tienen que buscar y ensamblar información 
que les permita construir sus productos y con ellos obtener un nuevo 
conocimiento. Por supuesto que entre más reales sean los proyectos, 
los alumnos se verán enfrentados a cotejar con la realidad, a equi-
vocarse y replantear su diseño/conceptos y volver a intentarlo, pero, 
finalmente, se convierte en un reto para comprender la realidad con 
la que están trabajando. Con esta perspectiva es que se utiliza la 
computadora y el lenguaje Logo como una herramienta que les per-
mite manipular la realidad.

5.4 Aplicaciones en el contexto educativo

El constructivismo y el construccionismo como teorías de apren-
dizaje son las que más han aportado a los ambientes educativos 

y sus principios pueden ser llevados a las aulas en forma relativa-
mente sencilla.

Un ambiente constructivista permitirá que los alumnos tengan 
libertad de elección sobre las áreas y tareas de aprendizaje, los pro-
fesores suelen plantear a los alumnos situaciones de reto intelectual 
en forma de proyectos. Siempre hay forma de compartir el apren-
dizaje, los alumnos están en total libertad de expresar sus dudas en 
un ambiente más natural y cómodo. Si bien se sigue el currículo 
definido, se hace de forma que el alumno vaya a su propio ritmo y 
nunca se hacen comparaciones entre el rendimiento de los alumnos. 
Este ambiente educativo genera alumnos con alta autoestima y se-
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guridad en sí mismos y un contexto de cooperación dentro del salón 
de clase.

Una de las estrategias didácticas más utilizadas en los ambien-
tes constructivistas es la del aprendizaje basado en proyectos. Esta 
estrategia didáctica está cimentada en el desarrollo de un proyecto 
final que implica la elaboración de un producto a lo largo de un pe-
riodo dado. Puede ajustarse para todos los niveles educativos, pues 
los productos pueden ser diseños, ensayos, cuentos, entre muchos 
más.

Aprendizaje basado en proyectos. La técnica se sustenta 
en los siguientes principios pedagógicos:

• El estudiante no aprende simplemente con leer o escu-
char.

• El estudiante aprende al hacer/pensar/escribir por sí mis-
mo.

• El estudiante aprende paso por paso, pero con pasos pe-
queños.

• El estudiante aprende con una práctica frecuente.

• El estudiante aprende cuando termina exitosamente una 
tarea.

• La mejor secuencia de enseñanza implica explicar-mos-
trar-experimentar.

Los actores de esta técnica son:

• El grupo de estudiantes que se divide en equipos de tra-
bajo.

• El profesor que debe hacer dos funciones: como tutor de 
equipo y como profesor de clase.
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La metodología que se sigue es:

• El grupo de alumnos se divide en equipos de trabajo de 
6 a 8 miembros cada uno, la división puede realizarse 
directamente por los alumnos, o bien, siguiendo un cri-
terio específico.

• Se le otorga a cada equipo de trabajo la ayuda de un 
profesor tutor y un cubículo o espacio para que celebren 
reuniones y para guardar materiales.

• Como resultado del proyecto se espera que se desarrolla 
un producto.

• El equipo de trabajo y el tutor, se reúnen cada semana 
para recolectar la información necesaria, para hacer los 
dibujos del modelo, para discutir, para ir a los talleres o 
laboratorios y avanzar así en la elaboración del proyecto.

• Simultáneamente, los alumnos atienden a los cursos regu-
lares, incluso se puede programar sesiones teóricas que 
coadyuven en la elaboración del proyecto.

• Una vez terminado el prototipo los alumnos preparan 
una presentación oral colectiva que presentarán ante un 
jurado de profesores de los cursos del semestre.

Cada estudiante además defenderá su producto de manera in-
dividual. Y algunas veces también se sugiere un examen escrito al 
respecto, sobretodo para estudiantes mayores.

Esta técnica es muy flexible y, como ya se mencionó, fácilmente 
adaptable a diferentes niveles educativos, además promueve el 
aprendizaje desde diversas perspectivas, pues el docente puede asig-
nar a los alumnos en grupos pequeños por alguna característica o 
bien dejar que ellos mismo se agrupen, esta diversidad de estilos en-
riquece el aprendizaje. El trabajo en equipo permite el aprendizaje 
colaborativo, al tener compañeros con quien dialogar y reflexionar. 
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Por otro lado, la estrategia parte de un problema que implica el 
realizar un producto y con ello se cumple la premisa de aprender 
haciendo. En caso de que se haga uso de herramientas tecnológicas, 
se cumple con el principio de apoyo tecnológico. Por supuesto, que 
implica que el profesor actúe como facilitador del aprendizaje del 
alumno y esté siempre al tanto de los avances de todos y cada uno 
de los equipos (ITESM, 2011).
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Conclusión del capítulo 5

Como se ha visto en el capítulo, puede decirse que el construc-
tivismo es al mismo tiempo una teoría de aprendizaje y una 

estrategia educativa que fomenta el aprendizaje de los estudiantes, 
pues los concibe como sujetos activos que construyen y reconstruyen 
el conocimiento y la representación del mundo en sus mentes sin 
importar su edad cronológica. 

Cada aula puede convertirse en un aula constructivista o cons-
truccionista si el docente está dispuesto a adaptar su práctica a estos 
principios. Con un poco de creatividad para que no lo limite ni el 
currículo, ni el horario, y aun con limitaciones de infraestructura, 
el docente puede trabajar bajo la estrategia de proyectos que es re-
lativamente fácil. Así mismo, puede buscar la forma de contar con 
apoyo de tecnología.
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  Actividad de repaso del capítulo 5

Instrucciones. 

1. Completar los enunciados.
2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

superiores andamiaje      
cognitivo proyectos

Seymur Papert Lev Vygotsky reproducir

procesos Sugar de desarrollo 
próxima

lenguaje integración reflexionar

1.  es un programa creado para 
el uso de niños como un ambiente educativo por el MTI.

2. La educación debe fomentar el desarrollo de habilida-
des cognitivas  , a través de la in-
teracción entre alumnos y profesores.

3. La zona de  es el conjunto de 
actividades que los niños pueden resolver con ayuda de 
otros más competentes.

4. El  es el vehículo mediador por 
excelencia entre los seres humanos.

5. Las actividades que el profesor prepara para apoyar la 
comprensión de los contenidos por parte de los alumno se 
le llama:  .
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6. La estrategia didáctica de  per-
mite que los estudiantes realicen actividades para resolverlo 
que los llevan a aprender.

7. No sólo es necesario hacer cosas, sino  
con otros sobre lo que se hace.

8.  murió tempranamente de tu-
berculosis.

9.  estudio con Piaget.

10. Debe evaluarse el  y el pro-
ducto del aprendizaje.
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  Ejercicio integrador del capítulo 5

Instrucciones. 

1. Relacionar las dos columnas colocando el número de la 
descripción en la línea adecuada del concepto.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

Escenario     
construccionista

Escenario   
constructivista Escenario mixto

Escenario A

1. El mobiliario del salón está conformado por mesas de 
trabajo en las cuales pueden acomodarse hasta 4 alumnos 
y hay otras áreas de trabajo.

2. Existe una gran cantidad de material didáctico que está 
al alcance del alumno.

3. Generalmente el profesor hace una presentación del 
tema y plantea una serie de actividades a realizar.

4. El profesor siempre acompaña a los alumnos. 

5. Se le pide a cada equipo que lleve un diario sobre los que 
realizaron en sus actividades para compartir con los demás 
compañeros.

6. Se permite una amplia conversación entre los alumnos.

7. Al final del día se reúnen para platicar lo que aprendie-
ron.
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Escenario     
construccionista

Escenario   
constructivista Escenario mixto

Escenario B

1. El mobiliario del salón está conformado por mesas de 
trabajo en las cuales pueden acomodarse hasta 4 alumnos 
pero hay otras áreas de trabajo.

2. El profesor siempre acompaña a los alumnos.

3. Existe una gran cantidad de material didáctico que está 
al alcance del alumno.

4. Los alumnos deciden día a día las actividades realizar.

5. Los alumnos deciden con quién realizarán unas tareas 
pero esta selección puede cambiar de una actividad a otra.

6. Se le pide a cada equipo que lleve un diario sobre lo que 
realizaron en sus actividades para compartir con los demás 
compañeros.

7. Se permite una amplia conversación entre los alumnos.
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Escenario     
construccionista

Escenario   
constructivista Escenario mixto

Escenario C

1. El mobiliario del salón está conformado por mesas de 
trabajo en las cuales pueden acomodarse hasta 4 alumnos 
pero hay otras áreas de trabajo.

2. El profesor siempre acompaña a los alumnos.

3. Se utiliza la computadora personal de los niños para las 
actividades de aprendizaje tales como fotografias objetos, 
escribir guiones, etc.

4. Se le pide a cada equipo que lleve un diario sobre lo que 
realizaron en sus actividades para compartir con los demás 
compañeros.

5. Se le permite una amplia conversación entre los alum-
nos.

6. Al final del día se reúnen para platicar lo que aprendie-
ron.
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Recursos del capítulo 5

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• En esta liga se pueden descargar el Sugar para adaptarlo a cual-
quier computadora, pero en especial la OLPC y la Classmate. 

Eventos actuales o anteriores

• La fotografía de Lev Semionovich Vygotsky puede encontrarse 
en la siguiente liga:

Fotografía de Lev Semionovich Vygotsky
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• En este artículo, el autor hace un recuento de la obra y vida de Vy-
gotsky señalando con todo detalle los pormenores de su teoría y 
haciendo una comparación con otros actores congnoscitivistas. 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934)

• Liga de la iniciativa One lap top per Child en la que se expresa su 
misión y visión, hay videos sobre diversos países que han adop-
tado la OLPC. 

Vision OLPC
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• Esta versión electrónica hace un recuento de los muchos escritos 
en los que Vygotsky abordó la pedagogía como una forma de 
alentar el desarrollo de las capacidades mentales superiores.

Vygotsky y la pedagogía (PDF)
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Capítulo 6. Teoría conexionista

6.1 Introducción

En este capítulo se revisa la más contemporánea de las teorías 
del aprendizaje que ha surgido ante el empuje del cambio tec-

nológico. La concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje 
ha necesitado cambiar en sus prácticas, principalmente en la forma 
de entregar el conocimiento a los alumnos. La educación se vio in-
mersa en esta revolución tecnológica, y como resultado surge la teo-
ría llamada: conectivismo, una teoría para la era digital.

Resulta innegable que el inicio del siglo XXI trajo muchos y 
vertiginosos cambios tecnológicos que afectaron a todas las esferas 
de la vida de las personas, y la educación no podía quedar atrás. En 
el ámbito educativo y social, desde 1999 se discutían los conceptos 
de sociedad del conocimiento y desde esta perspectiva el mayor va-
lor de una persona se centra en el conocimiento que ha adquirido y 
el conocimiento que puede generar para producir riqueza tanto ma-
terial como de conocimiento (Marcelo, 2001 y Castells, 1997).  En 
este contexto era necesario replantear la formación educativa desde 
la educación básica hasta la profesional, para lograr que las nuevas 
generaciones desarrollaran aquellas competencias que le serían de 
utilidad en esta nueva sociedad.  

Los organismos internacionales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Partnership for Global 
Learning, entre otras, dedicaron recursos para determinar y catalo-
gar las competencias necesarias, de este esfuerzo surgen varios ca-
tálogos de competencias (OCDE, 2003; Partnership for 21st Century 
Skills, 2009; Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2014). 

El Proyecto Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) de la 
OCDE, definió tres competencias clave: 1) usar herramientas inte-
ractivas, ya sean de comunicación o tecnológicas; 2) interactuar con 
grupos heterogéneos, y 3) actuar en forma autónoma. Las personas 
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deben ser capaces de utilizar una variedad de herramientas para 
interactuar con su ambiente; dichas herramientas parten desde el 
lenguaje básico hasta los más modernos dispositivos tecnológicos de 
la información y de la comunicación; saber usarlos adecuadamente 
para resolver sus necesidades en un ambiente de autonomía perso-
nal conlleva a la responsabilidad de relacionarse con personas cuyo 
origen sociocultural es diferente (OCDE, 2003). De estas tres com-
petencias clave se desprenden algunas habilidades.

Competencias Habilidades

Usar las herramientas 
de forma interactiva

La habilidad para usar el lenguaje, los sím-
bolos y el texto de forma interactiva
Capacidad de usar este conocimiento e 
información de manera interactiva

Interactuar en grupos 
heterogéneos

La habilidad de utilizar la tecnología de 
forma interactiva.
La habilidad de relacionarse bien con otros
La habilidad de cooperar con otras personas
La habilidad de manejar y resolver conflictos
La habilidad de actuar dentro del gran 
esquema

Actuar de manera 
autónoma

La habilidad de formar y conducir planes de 
vida y proyectos personales
La habilidad de afirmar derechos, intereses, 
límites y necesidades

Tabla 6.1 Competencias clave y sus habilidades (OCDE, 2003)

Otros organismos internacionales se dieron también a la tarea 
de definir competencias que serán determinantes en el mundo glo-
balizado, escenario en el que tanto los niños como los adolescentes 
y jóvenes tendrán que desenvolverse. La organización Partnership for 
21st Century Skills, amplía las competencias y habilidades clave, y las 
enlista de la siguiente manera:
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Competencias Habilidades

Creatividad e innovación 

Pensamiento crítico y 
solución de problemas 

Pensar creativamente
Trabajar con otros creativamente
Implementar la innovación 

Desarrollar un razonamiento efectivo
Utilizar sistemas de pensamiento 
Evaluar para tomar decisiones 
Resolver problemas 

Comunicación y            
colaboración

Comunicarse claramente 
Colaborar con otros 

Uso de la información Búsqueda y selección de la información 
Organización de la información 
Uso de la información 

Habilidades tecnológicas Utilizar la tecnología eficientemente

Liderazgo y                  
responsabilidad

Guiar y seguir a otros

Responsabilidad frente a los otros

Tabla 6.2 Competencias clave y sus habilidades (Partnership for 21st Century Skills, 
2009)

En este mismo período de tiempo y espacio se presentaba el 
concepto de la web 2.0 que revelaba ya una revolución en el uso de 
Internet, el término fue acuñado por Darcy DiNucci en 1999 (Gar-
cía y García, 2012). Las herramientas de las Web 2.0 permitían que 
los usuarios dejaran de ser meros espectadores de la información 
para convertirse en agentes de creación de conocimiento tanto fuera 
de la escuela y con mayor razón dentro de ésta. Las herramientas 
como: blog, bitácora, sindicación, wiki, Bloglines, Flickr, Wikipedia, 
folcsonomías, tags, del.icio.us, Whatsapp,  Viber, Skype, webquests, se con-
virtieron en la puerta de acceso que permitían la manipulación de 
información, su combinación, recreación y discusión para ser con-
vertida en conocimiento útil para algunas personas (García y Gar-
cía, 2012). 
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Por otro lado, el surgimiento de grupos que se formaban de 
manera espontánea y con fines comunes, permitían el intercam-
bio de información, conocimientos, nuevas ideas. Estas comunida-
des de aprendizaje y práctica fortalecieron aún más la experiencia 
de aprendizaje en la era digital (García, 2008).  La independencia 
tanto física como temporal de los usuarios de internet, dieron paso a 
la aparición de las Universidades Virtuales que extendían las posibi-
lidades de acceso a públicos que por razones geográficas o laborales 
quedaban excluidos de una formación universitaria de pregrado o 
postgrado (Casas, 2005 y Fainholc, 2006). 

Como resultado de las Universidades Virtuales y como un me-
dio para expandir su matrícula, las universidades tradicionales em-
pezaron a utilizar plataformas electrónicas o un sistema de gestión 
de aprendizaje llamado LMS por sus siglas en inglés (learning manage-
ment system) para estructurar estrategias que permiten a los alumnos 
la combinación de herramientas digitales con una mayor diversidad 
de materiales de aprendizaje, en espacios para la colaboración y la 
discusión (Heredia y Escamilla, 2009).

En este contexto histórico surge esta nueva teoría de aprendizaje 
que trata de explicar las formas en las que se da el aprendizaje en los 
entornos digitales. Si bien hay todavía muchos autores que no con-
sideran al conectivismo una teoría de aprendizaje por sí misma, se 
puede decir que es un primer acercamiento a este fenómeno. En este 
libro se ha añadido este capítulo pues se hace necesario contar con 
este acercamiento inicial para explicar y entender el aprendizaje en 
escenarios digitales, en los que se mezclan experiencias individua-
les en grupos más o menos amplios, experiencias que se convierten 
en aprendizaje individual y al mismo tiempo social. Otra arista de 
este fenómeno tendría que ver sobre los patrones de conexiones que 
las personas y los grupos utilizan para acceder y transformar la in-
formación en conocimiento, así como los medios y dispositivos que 
usan para aprender. Por estos motivos se hace necesario incluir esta 
relativamente nueva teoría del aprendizaje. 
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6.2 Conectivismo 

Se considera a George Siemens y Stephen Downes los autores de 
esta teoría en tanto que acuñaron los términos de conectivismo 

y de e Learning. Conectivismo, refiriéndose a las múltiples oportu-
nidades de conexión que se permiten en la red y de las cuales se 
aprende. De hecho se le conoce como Conectivismo, una teoría de 
aprendizaje para la era digital (Siemens, 2005). En cuanto al con-
cepto de e Learning, éste fue propuesto por Downs (Downs, 2005). 
No obstante en el mismo tiempo que Siemmens y Downs publica-
ban sus ideas, muchos otros autores escribían sobre el tema, miles 
de sitios se registraban, surgían comunidades de aprendizaje y de 
práctica, se extendía la matrícula universitaria a través de ofertas 
educativas formales en línea, es decir, en forma simultanea la red se 
extendía, las conexiones y sus usuarios se multiplicaban ampliando 
sus experiencias digitales.

Las razones que motivaron a desarrollar una nueva teoría del 
aprendizaje pueden resumirse en tres motivos generales: (1) creci-
miento internacional en el uso de internet (Bell, 2010; Brabazon, 
2016); (2) la vida media del conocimiento se acorta y el conocimiento 
cambia rápidamente (Aldahdouh y Osório, 2016; Aldahdouh et al., 
2015; Downes, 2006; Siemens, 2006); (3) la interacción humano-tec-
nología donde la interacción conduce a cambios en ambos lados 
de la ecuación; a medida que la tecnología cambia, los humanos 
también cambian (Dirckinck-Holmfield, Jones y Lindström, 2009; 
Siemens, 2005). Si bien se enuncia como una teoría del aprendizaje, 
se integró a otras teorías como la del caos, redes y teorías de autor-
ganización.

La teoría del Conectivismo, parte de la idea de que se aprende 
haciendo conexiones con otras personas, ideas o conceptos. La cual 
no es, en sí misma, una idea nueva. Desde el siglo XVI, el intercam-
bio de productos entre los continentes permitió ampliar profunda-
mente el conocimiento a las personas que tuvieron acceso a estas ex-
periencias y desde entonces, hasta nuestros días, este intercambio no 
ha terminado. Probablemente las diferencias entre los intercambios 
y las conexiones del pasado con las actuales  tienen que ver con: la 
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rapidez de la conexión, la posibilidad de acceso a gran cantidad de 
información, la transformación de la información en conocimiento, 
la capacidad para formar conexiones y la construcción de redes fa-
cilitadas y sostenidas por la tecnología.

Las conexiones de hoy no son estáticas, cambian rápidamente 
ya que dependen de los intereses y necesidades de los usuarios. En 
este contexto, el conocimiento se refiere al conjunto de conexiones 
entre entidades, ya sean estas personas, organizaciones o comuni-
dades. La concepción del conectivismo no se centra en el contenido 
sino en el reconocimiento de los patrones emergentes en la red de 
conexiones o interacciones (Downs, 2012). El aprendizaje es la crea-
ción, fortalecimiento y remoción de conexiones entre entidades. 

Otro concepto importante en esta teoría es el de comunidad, el 
cual describe las condiciones para generar redes que sean exitosas 
o efectivas. Una red exitosa es aquella que puede aprender y adap-
tarse, esto es, que evita el estancamiento y la muerte en la red. Se 
señalaban una serie de condiciones físicas, como el dinamismo y la 
distribución pero también semánticas. Las condiciones semánticas 
contienen cuatro elementos: autonomía, diversidad, apertura y co-
nectividad o interactividad. (Downes, 2012).  

El conectivismo se encuentra fundamentado en algunos otros 
postulados, tales como el aprendizaje social, el desarrollo próximo 
de Vygotsky y la teoría de la actividad de Engestrom (2001), en el 
sentido de que toda la actividad ocurre dentro de un contexto y para 
entender el significado es necesario conocer el contexto.

La relación entre experiencia, aprendizaje y el conocimiento 
se parece a la que ya había sido expresada por los conductistas en 
general y en particular en los postulados del aprendizaje social de 
Bandura (1977). Por lo que la idea diferencial de esta nueva co-
rriente se centra en que el aprendizaje es procesado y almacenado 
por la tecnología y que por esta razón está fuera de las personas. 
Por otro lado, también reconoce el aprendizaje que las organiza-
ciones pueden lograr a través del flujo de información que todos los 
días se produce.  De aquí se desprende que en la sociedad actual, el 
aprendizaje además de ser una actividad individual, es también una 
actividad social y se altera cuando se utilizan nuevas tecnologías.
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Término Autores Principios 

Red de 
aprendizaje
(Network 
Learning)

Pithamber R. 
Polsani
(2003), sobre 
la base de
Harasim 
(1995)

Una "forma de educación cuyo 
lugar de producción es la red", es 
decir, que permite los procesos de 
aprendizaje a lo largo de toda la 
vida a través de conexiones y acce-
sos a redes en donde hay múltiples 
capas de información y conocimien-
to.

La teoría del 
Actor-Red 
o la
Ontología 
del Actante 
Rizoma

Bruno Latour 
(junto M.Ca-
llon y John 
Law) hacia
1991-1992 
hicieron una
recopilación 
para generar
el corpus 
teórico

La importancia de lo tecnológico en 
la explicación del mundo, tratán-
dolo de una manera equivalente a 
la manera en que se trata lo social. 
Esta teoría pone atención en las re-
des que se establecen en la produc-
ción de conocimiento, estudiando y 
observando el entorno de los inge-
nieros y científicos cuando llevan a 
cabo sus proyectos, enfatizando que 
nadie actúa solo y que hay un gran 
número de actantes que influyen. El 
término actante es utilizado como 
una forma neutral para referirse 
a actores tanto humanos como 
no-humanos, ya que sus principales 
creadores de ANT han considerado 
que la palabra actor tiene una carga 
simbólica ligada al "ser persona".
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E-learning 2.0 Downes 
(2005)

El contenido del aprendizaje se crea 
y distribuye de forma muy diferente. 
En lugar de estar compuesto, orga-
nizado y empaquetado, el conteni-
do de elearning se sindica, algo más 
parecido a una entrada de blog o a 
un podcast. Los estudiantes agregan 
sus propias herramientas y aplica-
ciones. A partir de ahí, remezclan y 
replantean en función de las propias 
necesidades individuales de apren-
dizaje.

Microlearning Hugh, Lan-
der y Brack
(2006); Lind-
ner (2006)

Un nuevo paradigma que incluye 
el aprendizaje a través de unidades 
relativamente pequeñas y activida-
des de aprendizaje a corto plazo. 
Los procesos de micro-learning se deri-
van con frecuencia de la interacción 
con micro-contenido, lo cual incluye 
pequeños trozos de contenido y 
tecnologías flexibles que capaci-
tan a los estudiantes para el fácil 
acceso a ellos, en cualquier parte, 
bajo demanda y gestión. En senti-
do amplio, describe la forma en la 
que la adquisición de conocimiento 
informal y accidental está teniendo 
lugar de forma creciente a través 
de micro-contenido, micro-media o 
entornos multitarea, especialmente 
aquellos que están basados en tec-
nologías web 2.0 y móviles.
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Nano-learning 
(n-learning)

Masie, (2005, 
2006)

No confundir con el N-Learning de 
Polsani. Un analógico de la na-
no-tecnología. Esta aproximación 
es similar al microlearning, en el 
énfasis de tendencias hacia la atomi-
zación del aprendizaje más allá del 
objeto de aprendizaje para incluir 
unidades de información personali-
zadas que pueden ser aprendidas y 
recombinadas. Esto permite mayor 
relevancia para los aprendices así 
como para el aprendizaje just-in 
time.

Universidad 
2.0

Barnes y Ty-
nan (2007)

Una nueva generación de univer-
sidades que usa tecnologías de red 
social, en las que la pedagogía se 
replantea para hallar las necesida-
des de los aprendices del milenio 
y los conecta a redes sociales más 
amplias. La idea clave es empezar 
con las conexiones que hacen los 
estudiantes a través del aprendizaje 
informal.

Currículum 
2.0

Edison (2007) El curriculum se negocia y está 
guiado por las necesidades del 
aprendiz, está personalizado y 
basado en dotar a los aprendices de 
habilidades para la gestión y acceso 
al conocimiento y se encuentra bajo 
el control de sus propias rutas y 
selección de aprendizaje.
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Pedagogía 
2.0

McLoughlin 
y Lee (2007)

Las nuevas herramientas digitales y 
posibilidades demandan una nueva 
conceptualización de la enseñanza, 
cuyo foco de atención es la partici-
pación en comunidades y redes de 
aprendizaje, la personalización de 
tareas de aprendizaje y producción 
de conocimiento.

Navegacio-
nismo

Tom H. 
Brown (2005, 
2006)

Los aprendices deberían ser capaces 
de hallar, identificar, conectar, eva-
luar la información y conocimiento 
y ser capaces de compartir en el 
proceso de producción del conoci-
miento. Hay referencias a compe-
tencias en un mundo digital.

Teoría de la 
conversación

Laurillard 
(2002)

Una de las ideas principales es que 
el aprendizaje se produce a través de 
conversaciones sobre un tema que 
sirve para hacer explícito el conoci-
miento y promover la reflexión.

Tabla 6.3 Movimientos contemporáneos del conectivismo. Fuente: Santamaría, González. 
(2012). Introducción. La era conectiva: por el desorden natural de los artefactos y nodos

En el mundo del Internet, que básicamente funciona a través de 
conexiones, la información es sobre abundante por lo que se hace 
necesario explorar la forma en que se adquiere la información, y 
si vale la pena o no aprender. Es por esto que la capacidad de las 
personas para identificar conexiones, destacar lo más importante y 
sintetizar la información recibida, se vuelve cada vez más necesaria.

Pero por otro lado, en esta sociedad digitalizada, el aprendizaje 
es más que una actividad individual, sino es más bien de corte so-
cial, pues se da en las organizaciones, en la comunidad, en los países 
y a nivel global (Siemenes, 2010). Los autores de esta teoría señalan 
que en la actualidad, el conocimiento se distribuye en una red de co-
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nexiones, por lo que ya no se adquiere como una “cosa” sino que se 
establece una estrecha interacción con él. Esta concepción se parece 
a algunos postulados constructivistas y del aprendizaje activo pues 
la interacción con el objeto del conocimiento es un planteamiento 
hecho ya por otros autores como Piaget o Brunner.

Por otro lado, Downes (2012) insiste en que las conexiones se 
forman naturalmente y no son construidas en forma intencional por 
la persona, sino que se van dando. Esta forma de aprendizaje im-
plica que se busca encontrar redes exitosas y prácticas que lleven a 
esas conexiones. Las redes exitosas tienen como características que 
son diversas, esto es, permiten una gran variedad de puntos de vista 
u opiniones lo que permite un intercambio plural; también son au-
tónomas pues no requieren más que de la regulación auto admi-
nistrada, abiertas y conectadas. Son autónomas en tanto que cada 
identidad opera en forma independiente de otras, de acuerdo a sus 
propios principios y valores.

En las conexiones y nodos de estas redes ocurre el aprendizaje, 
en tres niveles: 

• Primer nivel: es a nivel de la sinapsis de los participantes, 
a través de procesos electroquímicos que se moldean a lo 
largo de la vida de la persona, en este sentido el aprendi-
zaje se remite a la formación de nuevas conexiones neu-
ronales. 

• En un segundo nivel de aprendizaje, llamado conceptual, 
cada aprendiz forma en consistencia de las conexiones 
entre ideas y conceptos de un área disciplinar específica. 

• El tercer nivel corresponde al ambiente social y externo a 
la persona. Los dispositivos tecnológicos incrementan de 
manera exponencial el nivel de acceso potencial y posi-
bilitan un acercamiento a una red todavía más amplia 
de personas y de ideas (Leal, 2012).
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Así el conexionismo define a las ecologías como entornos de co-
nocimiento compartido, fomentando las conexiones y fuentes de co-
nocimiento y permitiendo su circulación. Por lo que las caracterís-
ticas de estos entornos se caracterizan por ser libres, inarticulados, 
dinámicos, adaptables, confusos y caóticos, tal cual un organismo 
vivo (Santamaria, 2006).

En este ecosistema se ubican las redes personales, Siemenns 
(2010), enfatiza que el usuario tiene la total libertad de elegir qué 
sistemas y/o herramientas satisfacen sus necesidades, esto constituye 
el Entorno Personal de Aprendizaje (Personal Learning Environment, 
PLE)

El PLE se define como  una colección autodefinida de servi-
cios, herramientas y dispositivos que ayuda a los usuarios a crear 
sus Redes Personales de Conocimiento, poniendo en común nodos 
de conocimiento táctico (personas) y nodos de conocimiento explí-
cito (información) (Reig, 2016). De esta forma un estudiante puede 
tener su PLE constituido por el correo electrónico, el cual le abre 
otras herramientas digitales que le permiten investigar información, 
elaborar documentos, almacenarlos, crear videos, además de tener 
una serie de redes sociales que le permiten compartir información. 
En caso de estar matriculado en curso en línea o híbridos dispon-
drá de una plataforma electrónica que simula el ambiente escolar 
con contenidos, espacios para la colaboración, para la discusión y la 
creación de conocimiento por lo que su PLE se vuelve amplio y de 
fácil acceso. Estos espacios, a los que accede por diversos dispositi-
vos, se convierten en su PLE lo que lo convierte en usuario de la red 
y ciudadano del ciberespacio.

Por otro lado, las organizaciones son también usuarios de la red 
y generan sus propios entornos de aprendizaje por el que circula to-
dos los días un cúmulo de información relevante que generalmente 
se concentra en bases de datos, y se comparte entre los miembros 
de la organización y con instancias externas. Las organizaciones, 
sean desde una empresa hasta un gobierno, deben ser capaces de 
crear, organizar, preservar y utilizar este flujo de información. La 
aseveración de Siemens (2005): “La habilidad para aprender lo que 
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necesitaremos mañana es más importante que lo sabemos hoy” deja 
una clara imagen de los postulados del conectivismo.

Las llamadas Comunidades de Aprendizaje se constituyen en 
espacios públicos  como las bibliotecas y las aulas digitales tutori-
zadas, en las que los adultos voluntarios de muy diversos perfiles 
apoyan al grupo de niños y adolescentes que acuden para buscar 
información y apoyo con sus tareas escolares o  sobre temas especí-
ficos que son de su interés. En estos espacios se da un tipo de diálogo 
que no se ve en los espacios escolares, y por su diversidad y hetero-
geneidad se parecen más a la vida real y se obtiene provecho de la 
riqueza cultural que ofrecen. 

6.2.1 Principios del conectivismo

• El aprendizaje y el conocimiento se apoyan en la diversi-
dad de opiniones.

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes 
de información especializada.

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.

• La capacidad de conocer es mucho más importante que 
aquello que se conoce en un determinado momento.

• La alimentación y el mantenimiento de las conexiones es 
necesaria para facilitar el aprendizaje continuo.

• La habilidad para ver conexiones entre áreas, ideas y con-
ceptos es una habilidad clave.

• La actualización (el conocimiento preciso y actualizado) 
es el propósito de todas las actividades conectivistas de 
aprendizaje.
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• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de 
aprendizaje. El acto de elegir qué aprender y el signifi-
cado de la información incorporada, es visto a través del 
lente de una realidad cambiante. Una decisión conside-
rada correcta hoy, puede estar equivocada mañana de-
bido a alteración en el ambiente informativo que afecta 
la decisión (Siemens, 2005). 

6.3 Síntesis 

El conectivismo es una nueva teoría que intenta explicar el 
aprendizaje en las condiciones generadas bajo el impulso de-

vastador de la tecnología la cual permitió la formación de redes en 
los entornos virtuales. En sí misma es aún muy joven y será ne-
cesario que como todo postulado científico acumule evidencia que 
pruebe o desapruebe sus principios. 

Desde sus primeras postulaciones hasta el momento ya han 
transcurrido 12 años en los cuales se han ampliado las versiones 
de estrategias de enseñanza aprendizaje utilizando múltiples he-
rramientas tecnológicas en la educacion formal. Las personas y las 
organizaciones administran sus entornos de aprendizaje personales 
u organizacionales, utilizando para ello herramientas tecnológicas 
ajustadas a su medidas o bien aquellas de fuente gratuita. 

En síntesis, sus postulados describen que el aprendizaje en la 
era digital es un concepto más amplio que incluye tanto el nivel 
individual como organizacional y comunitario. La persona ahora 
tiene una mayor capacidad de acceso a la información y al contacto 
con otras personas con las cuales comparte, compara y contrapone 
sus ideas e intereses, en comunidades de aprendizaje y práctica. 

La red es la vía por la cual se distribuye la información que 
eventualmente se convierte en conocimiento. Pero la red se modi-
fica en forma constante y dinámica y altera la distribución de la 
información y conocimiento. Los nuevos ciudadanos del siglo XXI 
aprenderán, trabajarán, interactuarán y moldearán la sociedad 
desde la red. 

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Teoría conexionistaCapítulo 6 175

6.4 Aplicaciones en el ambiente educativo

Una de las aplicaciones más evidentes del conectivismo es el que 
los estudiantes aprendan a crear su propio Entorno Personal 

de Aprendizaje, esto es, que sean capaces de seleccionar y utilizar 
herramientas digitales a través de diversos dispositivos que les per-
mitan tener acceso a la información. Pero tener acceso a la informa-
ción, actualmente no es suficiente, además es necesario desarrollar 
las capacidades llamadas informacionales que son:

• Saber navegar para buscar información. 

• Seleccionar la información  con base en criterios de ca-
lidad. 

• Analizar la información para identificar lo más impor-
tante o relevante.

• Combinar, recrear la información para transformarla en 
conocimiento (Calzada y Marzal, 2013).

En ese sentido, buscar y utilizar la información de la red es una 
necesidad de aprendizaje que en forma colateral atañe directamente 
a los usuarios.

Otras importantes aplicaciones en las que la tecnología impacta 
a la educación con nuevos entornos se enlistan a continuación.

6.4.1 La educación en línea 

Como es señalado en muchos documentos, la enseñanza a dis-
tancia fue inicuamente emprendida desde finales de los años 70 del 
siglo pasado en forma más activa por el aumento de los usuarios 
de internet y por las posibilidades de aumentar la matrícula de las 
Universidades.
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Para alcanzar el objetivo de realizar estudios universitarios, se 
crearon los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LSM por sus siglas 
en inglés) los cuales recreaban el ambiente áulico y de campus. Se 
crearon grandes empresas para la comercialización de estos pro-
ductos. Se trataba de un software que generalmente se instalaba en 
servidores. En un LMS se podía administrar, distribuir o gestionar 
actividades tanto colaborativas como individuales con una mayor o 
menor intervención de un tutor en tiempo tanto real como asíncrono. 
Los hay hasta la fecha aquellos que se comercializan en forma de 
licencia por estudiante y que normalmente aportan soporte en caso 
de fallas. Hay también de uso gratuito pero en caso de fallas nadie 
les da soporte (Pineda y Castañeda, 2013). La educacion en línea fue 
adecuada a las posibilidades de cada institución, algunas empresas 
también incorporaron a sus departamentos de formación alguno de 
estos sistemas para llevar capacitación a empleados, especialmente 
aquellas empresas cuyas dimensiones geográficas eran amplias (Fer-
nández y Vallejo, 2014). 

6.4.2 Recursos Educativos Abiertos 

En este contexto surge el Recurso Educativo Abierto (REA), 
para señalar a todos estos recursos que se elaboraron para acom-
pañar a la educación a distancia. Los profesores junto con progra-
madores de red y diseñadores gráficos, elaboran videos, simula-
ciones que usan en sus clases a distancia o en ambientes híbridos. 
Esta práctica poco a poco fue ganando más fuerza y junto con ella 
nace el movimiento de lograr un licenciamiento abierto, esto es una 
forma de compartir los recursos que pudieran ser utilizados por 
otros con diversos grados de libertad (Open Educational Resources) y 
con ello se abría la posibilidad de que hubiera un Aprendizaje social 
abierto (Open Social Learning) en el cual las personas logran formarse 
en forma autodidacta y en ambientes educativos abiertos y de bajo 
costo. Esta tendencia actualmente va tomando la forma de creden-
ciales abiertas (Ramirez, 2013).
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6.4.3 Cursos masivos en línea 

En este contexto, en la primera década de este siglo, surgen 
los Massive Open Online Course (MOOC).  Los MOOC posibilitan a 
cualquier persona a tener acceso de manera abierta a recursos con 
los que construyen su aprendizaje. Sin embargo poco a poco se fue 
viendo que a pesar de esta apertura, el diseño instruccional de los 
MOOC y su nivel de profundidad debían ser ajustados al público 
porque de otra forma no necesariamente eran una alternativa edu-
cativa ya que los índices de deserción resultaban enormes. No ne-
cesariamente quien inicia un MOOC es quien lo termina. Actual-
mente hay varias instituciones que hacen los MOOC y se ofrecen en 
diferentes formatos (ITESM Edutrends, 2014). 

6.4.4 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
mixtas 

Otro impulso que se le dio al ámbito educativo, son algunas 
metodologías educativas que se implementan en ambientes mixtos 
o b Learning, esto es, que combinan elementos presenciales con ele-
mentos digitales. Algunas de ellas: el aula invertida, ( fliped classroom), 
aprendizaje adaptativo, gamnification, aprendizaje basados en re-
tos, entre otros que normalmente son puestos dentro de ambientes 
educativos formales como estrategias de enseñanza y aprendizaje 
en muchas universidades y educación básica, cada una de acuerdo a 
sus posibilidades tecnológicas (ITESM Edutrends, 2014; 2016).

6.4.5 Entorno Personal de Aprendizaje 

El Entorno Personal de Aprendizaje contiene herramientas 
para la elaboración de documentos, para el almacenaje, para la co-
laboración y para la difusión. Cada vez con más frecuencia las es-
cuelas desde las de educacion básica hasta las de educacion superior 
ofrecen ofertas educativas mixtas, esto es una mezcla de actividades 
presenciales con espacios digitales. Por lo que sin importar la edad 
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de los estudiantes es importante crear estrategias de enseñanza que 
les den elementos para la creación del PLE y para desarrollar las 
habilidades informacionales y tecnológicas necesarias.

Actualmente la inmensa mayoría de los adolescentes usan los 
medios tecnológicos para la recreación, pero si desde pequeños se les 
muestra que la tecnología es una herramienta para el aprendizaje, 
tanto informal como formal, esto les permitiría hacer un mejor uso 
de ella y el impacto en sus vidas sería más favorable. 

El conectivismo es una forma de interpretar las muy variadas 
formas de aprender en los escenarios igualmente variados y diversos 
que en la actualidad se forjan en el ambiente educativo.  
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Conclusión del capítulo 6

Como se ha señalado a lo largo del capítulo, esta nueva teoría 
que pretende explicar el aprendizaje en la era digital es aún 

muy reciente como para poder ser considerada en sí misma una teo-
ría del aprendizaje. Por ahora se considera una forma de interpretar 
algunos de los fenómenos que se dan en forma de aprendizaje en los 
ambientes digitales.

Si bien sus creadores han escrito intensamente en los últimos 
años, aún no hay un cuerpo teórico que sea sustentado en investiga-
ciones que aporten evidencia al respecto. Se describe al aprendizaje 
como aquello que ocurre en los nodos y la red, fuera de la persona 
que aprende en una intrincada red de posibilidades de conexión.  
El aprendizaje por primera vez es visto como externo al sujeto que 
aprende, y ya no importa tanto el contenido sino los caminos que 
siguen las personas para aprender, es decir, las conexiones que se 
hacen con otras personas interesadas en el tema formando comuni-
dades de aprendizaje o práctica. 

Se considera como aprendices no solo a las personas sino a las 
organizaciones, a las comunidades formadas a la luz de temas espe-
cíficos, que comparten sus experiencias y conocimientos. 

Hay una vasta cantidad de recursos educativos abiertos dis-
ponibles para aquellos dispuestos a aprender y compartir y poco a 
poco se reconocerá el conocimiento aprendido fuera de los ambien-
tes formales.
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  Actividad de repaso del capítulo 6

Instrucciones. 

1. Identifica en tu entorno dónde puedes aplicar recursos 
tecnológicos que enriquezcan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

2. Busca en la red algunos recursos ya elaborados que pudie-
ran ser útiles para enriquecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

3. Es posible que de manera colaborativa con otros profesores 
diseñen y desarrollen objetos de aprendizaje como videos, 
materiales interactivos, algunas formas para gamninficar 
sus cursos.
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Recursos del capítulo 6

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• Este es el artículo original de Siemmens que se publicó como un 
recurso abierto. 

Siemmens, G. (2005). Connectivism: A Learnign Theory for the 
digital Age. 

• Este artículo hace una buena crítica sobre el conectivismo que 
vale la pena leer para enriquecer la comprensión del conecti-
vismo.

Sobrino Morrás, A. (2014). Aportaciones del conectivismo como 
modelo pedagógico post-constructivista. 
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• Sánchez-Cabrero, R.; Costa-Román, O.; Mañoso-Pacheco, L.; 
Novillo-López, M y  Pericacho-Gómez, F. (2014). Orígenes del 
conectivismo como nuevo paradigma del aprendizaje en la era 
digital. Educación y Humanismo 21(36): pp. 113-136. Enero-Ju-
nio, 2019. DOI: http://dx10.17081/eduhum.21.36.3265.
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Capítulo 7. Taxonomías del aprendizaje

Figura 7.1

7.1 Introducción

En los capítulos anteriores se revisaron las principales teorías que 
explican el aprendizaje; el tema se abordó desde la perspectiva 

de sus principales investigadores y sus postulados. En este capítulo se 
revisarán los esfuerzos por realizar una taxonomía del aprendizaje.

La taxonomía (del griego ταξις, taxis, “ordenamiento”, y νομος, 
nomos, “norma” o “regla”) es la ciencia de la clasificación, es decir, 
es un esfuerzo por clasificar siguiendo un conjunto ordenado de nor-
mas o reglas. Generalmente, la taxonomía se asocia a la biología, 
pero no es privativa de esta, ya que en todas las ciencias puede haber 
esfuerzos de clasificación (Real Academia de la Lengua Española, 
2011). 

En el caso particular que corresponde a este libro, se verán al-
gunos esfuerzos para clasificar el amplio concepto de aprendizaje. 
Como ya se ha dicho, el aprendizaje es todo cambio relativamente 
permanente en la conducta o en la estructura cognitiva de las per-
sonas, pero los “aprendizajes”, según esta definición, pueden ser mu-
chos y de muy diversa índole. Así pues, se hizo necesario clasificar 
algunos de ellos.
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7.2 Taxonomía cognitiva: Benjamín Bloom

B enjamín Bloom (1913-1999) obtuvo su licenciatura y su maes-
tría por la Universidad del Estado de Pensilvania, en 1935. 

Realizó sus estudios de doctorado en Educación en la Universidad 
de Chicago, en marzo de 1942. De 1940 a 1943, fue integrante de 
la plantilla de la Junta de Exámenes de la Universidad de Chicago, 
después fue examinador de la universidad hasta 1959.

También, en 1944, fue profesor del departamento de Educación 
y en 1970 fue nombrado Catedrático Charles H. Swift. Por otro 
lado, brindó asesoría educativa a los gobiernos de diferentes países, 
tales como Israel, India, entre otros. Su obra es extensa y abarca 
varios campos educativos, no solo la clasificación de las operaciones 
cognitivas (Einser, 2000).

La taxonomía de Bloom sostiene que es posible la clasifi-
cación de las peraciones cognitivas en seis niveles y la com-
plejidad de cada nivel va en aumento. Pero su intención de 
clasificar no fue solamente por clasificar sino para definir 
el orden o los pasos cognitivos que deben darse para alcan-
zar cierto nivel cognitivo. Por esta característica resultó que 
la taxonomía no solo resultaba útil para la evaluación sino 
también para enunciar los objetivos de aprendizaje.

La intención de Bloom fue brindar una herramienta que repre-
sentara los procesos mentales superiores.

En una obra siguiente, realizó la taxonomía para los apren-
dizajes de tipo afectivo. Como su obra lo demuestra, sus intereses 
fueron muy amplios, no solo en la evaluación del aprendizaje, sino 
también en los procesos mentales complejos que desarrollaban los 
estudiantes universitarios mientras sus profesores les enseñaban. Él 
considero que al conocer lo que los estudiantes pensaban, sería más 
sencillo apoyarlos para el desarrollo de operaciones mentales más 
complejas.
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Bloom era un convencido de que el poder de la educación y del 
ambiente era mayor que el de la herencia, así pues, sus ideas que-
daron también plasmadas en el Programa de Enseñanza Preescolar 
Head Start, en los Estados Unidos de América. En este programa, 
se dio especial importancia a la formación de los niños de cuatro 
años como un momento fundamental para el desarrollo cognitivo 
posterior. Bloom también sostenía que el medio ambiente era im-
portante y que, además, se podía organizar de tal manera para que 
el aprendizaje se facilitara aún más.

Bloom trabajó mucho bajo la dirección de Ralph Tyler, director 
de la Junta de Exámenes de la Universidad y teórico de la evalua-
ción, ambos pensaban que el fin más importante de la evaluación 
no era la comparación de los alumnos, sino que esta debía servir 
para ayudarlos a lograr los objetivos establecidos en el programa. 
Consideraron que el proceso didáctico debe encaminarse a diseñar 
tareas paulatinas y progresivas que les permitieran a los alumnos 
alcanzar los objetivos. Para lograr esto, señalaron la importancia de 
reconocer que las diferencias individuales existen y cada estudiante 
tiene particularidades que le facilitan o le dificultan el logro de los 
objetivos.

Es posible ver en la obra de Bloom al educador que está más 
preocupado por las personas que por los puntajes y las estadísticas. 
En su libro sobre cómo desarrollar el talento en los jóvenes enfatiza 
la idea del apoyo que los niños deben encontrar en casa.

7.2.1 Taxonomía de los objetivos educativos

Después de la Convención de la Asociación de Psicología Ame-
ricana de 1948, Bloom trabajó en la creación de la Taxonomía de 
Dominios del Aprendizaje o Taxonomía de Bloom. Esta taxonomía 
marca claramente los objetivos de aprendizaje (habilidades y cono-
cimientos) a alcanzar una vez realizada una tarea.

Se identificaron tres dominios de actividades educativas: el 
cognitivo, el afectivo y el psicomotor. También se consideraron seis 
categorías de aprendizaje: conocimiento, comprensión, aplicación, 
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análisis, síntesis y evaluación. La taxonomía incluía la descripción 
de las habilidades de cada categoría, la conducta del estudiante, 
ejemplos de palabras indicadoras y ejemplos de tareas. Con esta he-
rramienta, el docente tenía una guía efectiva tanto para diseñar sus 
cursos como para establecer claramente los niveles de aprendizaje 
que quería que sus estudiantes alcanzaran, tenía también una he-
rramienta para la elaboración de instrumentos de evaluación ade-
cuados para el nivel de aprendizaje que había estipulado.

A continuación, se describen las categorías de           
aprendizajes:

Conocimiento. Muestra 
el recuerdo de materiales 
previamente aprendidos por 
medio de hechos, términos, 
conceptos básicos y respuestas. 
Implica el conocimiento 
de terminología o hechos 
específicos; conocimiento de 
los modos y medios para tratar 
con convenciones, tendencias 
y secuencias específicas, 
clasificaciones y categorías, 
criterios, metodología.

Análisis. Examen y 
discriminación de la 
información identificando 
motivos o causas. Hacer 
inferencias y encontrar 
evidencia para fundamentar 
generalizaciones. Análisis de 
los elementos, de relaciones o 
principios.

Comprensión. Demuestra 
el entendimiento demostrativo 
de hechos e ideas por medio 
de la organización, la 
comparación, la traducción, la 
interpretación, las descripciones 
y la formulación de ideas 
principales.

Síntesis. Complicación de 
información de diferentes 
modos al combinar elementos 
en un patrón nuevo o 
proponiendo soluciones 
alternativas. Elaboración de 
comunicación unívoca, de un 
plan o conjunto de operaciones 
o la derivación de un conjunto 
de relaciones abstractas.
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Aplicación. Uso de 
conocimiento nuevo. Resolver 
problemas en nuevas situaciones 
al aplicar el conocimiento 
adquirido, hechos, técnicas y 
reglas de un modo diferente.

Evaluación. Presentación y 
defensa de opiniones a través 
de juzgar la información, la 
validez de ideas o la calidad de 
una obra en relación con un 
conjunto de criterios. Juicios en 
términos de evidencia interna 
o de criterios externos (Bloom, 
1971).

Tabla 7.1

La versión original de la taxonomía que data de 1956 ha sido 
adaptada a los tiempos modernos en dos ocasiones. Lorin Anderson 
y David R. Krathwohl realizaron una revisión a la Taxonomía de 
Bloom y la dieron a conocer en diciembre de 2000.

En esta taxonomía se revisaron los dominios de conocimiento y 
comprensión asociándolos a varias dimensiones: 

Conocimiento. El cual podía ser factual, conceptual, proce-
dimental y metacognitivo. 

Comprensión. Con seis tipos de pensamiento: memoriza-
ción, entendimiento, aplicación, análisis, evaluación y creación (An-
derson, et al 2001).

La otra modificación fue hecha por el doctor Andrew Churches 
(2008), quien actualizó la revisión del año 2000 (Anderson, et al) 
para ponerla a tono con las nuevas realidades de la era digital. En 
esta revisión, agregó a las categorías ya existentes, verbos y herra-
mientas propias de la era digital.
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Figura 7.2 Categorías del aprendizaje

7.3 Teoría de la instrucción: Robert Gagñé

Robert Gagñé nació el 21 de agosto de 1916 y falleció el 28 
de abril de 2002. Obtuvo su licenciatura en educación en la 

Universidad de Yale y su doctorado en Psicología experimental por 
la Universidad de Brown, en 1940. Como catedrático, inició clases 
en el Colegio para Mujeres de Connecticut. Durante la segunda 
Guerra Mundial, trabajó como psicólogo para la fuerza área, sobre 
todo en el desarrollo de pruebas para medir las funciones motoras y 
perceptuales con la finalidad de clasificar a las tripulaciones aéreas. 

Después de la Guerra, regresó a la enseñanza en la Universidad 
Estatal de Pennsylvania y al Colegio para Mujeres de Connecti-
cut para inciar un proyecto de investigación sobre el aprendizaje y 
transferencia de habilidades. Por ocho años se mantuvo como direc-
tor técnico en dos laboratorios de la Fuerza Aérea, en los que con-
tinuó investigando sobre métodos y técnicas para el entrenamiento 
de los militares.
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Desde 1958 a 1962, el Dr. Gagñé fue profesor de la Universi-
dad de Princeton, en donde, además, investigó sobre la adquisición 
de conocimiento matemático. De 1962 a 1965 fue director de In-
vestigación del Instituto Americano de Investigación. Durante este 
tiempo, trabajó sobre métodos de instrucción, solución de proble-
mas y condiciones para el aprendizaje. 

De 1966 a 1969 fue profesor en el departamento de Educación 
de la Universidad de California, en Berkeley. Continuó sus investi-
gaciones sobre los métodos de instrucción para la Universidad Es-
tatal de Florida y publicó más de cien artículos sobre el aprendizaje 
humano y la instrucción, publicó también cinco libros sobre el tema. 
Algunos de ellos fueron escritos por él y el Dr. Leslie Briggs.

7.3.1 Teoría de la instrucción

El sistema de clasificación de los objetivos de aprendizaje de 
acuerdo con el tipo de resultados esperados, que además involucran 
una serie de condiciones para que el aprendizaje pueda ocurrir, así 
como el establecimiento de las secuencias instruccionales, es la con-
tribución más importante de este autor y sus colaboradores.

Gagñé clasificó el aprendizaje humano en cinco categorías o 
dominios: información verbal, actitudes, habilidades intelectuales, 
habilidades motoras y estrategias cognitivas. Según esta teoría, 
cada categoría requiere de una forma diferente de instrucción. Para 
Gagñé, el aprendizaje ocurre cuando la persona está adquiriendo 
la habilidad de hacer algo. Como esta capacidad no es en sí misma 
observable, la forma de “observarla” es a través de la conducta de 
las personas para luego inferirla a partir de ella. Como puede apre-
ciarse, la base de esta teoría es cognitivista. 
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Figura 7.3

Cada capacidad de aprendizaje sería el resultado de un apren-
dizaje diferente. Por ejemplo, la habilidad verbal da como resultado 
que la persona pueda manejar la información, recordar la fecha de 
cumpleaños de su hija o esposa, o cuando uno adquiere una actitud, 
es capaz de manejar una forma de actuar hacia un objetivo u otro, 
llevar flores por el cumpleaños de su hija o esposa. 

Cuando la persona adquiere un concepto, hace uso de su habili-
dad intelectual, por ejemplo, diferenciar a los perros de los gatos. La 
capacidad motora trae como resultado que la persona pueda seguir 
una secuencia de movimientos, por ejemplo, realizar un saque en 
un partido de tenis. Al juntar estas habilidades, las personas son 
capaces de tener resultados más complejos (Gagñé y Briggs, 1979).

Habilidad de   
aprendizaje

Conductas

Habilidad intelectual Usar conceptos y reglas para resolver 
problemas.

Habilidad motora Mover partes del cuerpo de forma suave 
y en una secuencia adecuada.
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Habilidad verbal Comprender información oral o escrita.

Estrategias cognitivas Organizar información de manera no-
vedosa para resolver problemas y con-
trolando el pensamiento o el proceso de 
aprendizaje.

Actitudes Elegir comportarse de un modo. 

Tabla 7.2 Los tipos de aprendizaje

De acuerdo con Gagñé, para que los resultados del aprendizaje 
se den, hacen falta dos condiciones: las internas (relacionadas con 
las habilidades) y las externas (relacionadas con los resultados de 
aprendizaje) a la persona.

Las condiciones internas se refieren a la adquisición y almace-
namiento de habilidades previas necesarias para que se desarrollen 
nuevas habilidades. Las condiciones externas se refieren a los even-
tos instruccionales necesarios para que el proceso interno de adqui-
sición pueda darse y que, en todo caso, no dependan del aprendiz 
(Gagñé y Briggs, 1979). 

De este modo, para que la habilidad intelectual se desarrolle, 
es necesario que la persona cumpla algunos requisitos, por ejemplo, 
antes de que pueda aprender a clasificar objetos en dos categorías 
diferentes, es necesario que se reconozca que hay dos categorías. 
Otro ejemplo: para que una actitud se aprenda es necesario que la 
persona tenga información para que pueda distinguir entre alter-
nativas. 

Pero, así como las condiciones internas son diferentes para cada 
tipo de aprendizaje, también las condiciones externas e instruccio-
nales son diferentes. Para que el alumno aprenda conceptos, es ne-
cesario que tenga la oportunidad de practicar y distinguir correc-
tamente entre unos ejemplos y otros. Para otro tipo de aprendizaje, 
es necesaria la práctica continua con retroalimentación inmediata 
para que la ejecución mejore, tal es el caso de las habilidades moto-
ras complejas.
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Tipos de 
aprendizaje

Condiciones         
internas

Condiciones externas

Estrategias 
cognitivas

Conocer reglas y 
conceptos relevantes

Hacer presentaciones sucesivas 
de situaciones problemáticas 
en las que se apliquen 
estrategias para la solución.
Realizar demostraciones de la 
solución.

Información 
verbal

Tener un contexto 
amplio de 
información

Presentar nueva información 
de un contexto específico.

Actitudes Poseer información 
y las habilidades 
intelectuales 
necesarias para 
guiar las acciones

Proveer de la información 
necesaria y plantar varias 
alternativas.
Recompensar las acciones 
personales en forma directa o 
vicaria.

Habilidades 
motoras

Controlar cadenas 
de movimientos 
corporales

Establecer rutinas de 
movimientos hasta la 
ejecución completa. 

Tabla 7.3 Condiciones para el aprendizaje

Además, especialmente para las habilidades cognitivas, se seña-
laron subcategorías de habilidades.

Habilidades cognitivas

Generar 
nuevas reglas 
o de orden 
superior 
para resolver 
problemas.

Identificar 
conceptos concretos 
señalando ejemplos 
y discriminando 
estímulos.

Definir 
conceptos 
clasificándolos 
y usando 
descripciones 
verbales.

Demostrar 
la aplicación 
de una regla. 

Tabla 7.4
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Una vez especificadas las condiciones, tanto internas como 
externas, el paso siguiente es seleccionar y especificar los objetivos 
instruccionales a los que se quiere llevar al aprendiz, así como las 
secuencias de instrucción necesarias.

Para establecer la secuencia instruccional, el primer paso es dis-
tinguir los prerrequisitos que el aprendiz debe tener, estos fueron 
divididos en dos tipos: esenciales y de apoyo. Los esenciales, como 
su nombre lo indica, deben estar presentes para iniciar la secuencia. 
Los de apoyo son aquellos que facilitan a la persona el aprendizaje, 
un ejemplo de prerrequisito de apoyo es la actitud positiva que el 
aprendiz tenga hacia lo que aprenderá. 

El diseñador instruccional determina cuáles son los prerrequi-
sitos esenciales y de apoyo a través del análisis de la tarea que se 
aprenderá. De esta forma, se puede establecer un diagrama que 
muestre de manera jerarquizada los pasos a seguir hasta llegar al 
aprendizaje meta, especialmente para las habilidades intelectuales, 
ya que estas requieren de más prerrequisitos.

La secuencia instruccional, según el modelo de Gagñé, es la 
siguiente: 

Figura 7.4
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La secuencia instruccional es válida para todo tipo de habilidad 
de aprendizaje tanto para habilidades cognitivas complejas, para el 
desarrollo de actitudes, estrategias cognitivas y habilidades moto-
ras. En la vasta obra existen ejemplos de diagramas jerárquicos de 
diversas tareas de aprendizaje y los materiales que pueden utilizarse 
para facilitar cada proceso (Gagñé y Briggs, 1979).

7.4 Dimensiones del aprendizaje: Robert Marzano

E l Dr. Robert Marzano es un investigador del Centro de In-
vestigación en Educación y Aprendizaje en Aurora Colorado, 

además de ser profesor asociado de la Universidad de Cadinal, en 
Milwaukee, y presidente de la Asociación Marzano y Asociados en 
Cenntenial, Colorado. 

Ha escrito más de 25 libros y 150 artículos y capítulos de libro. 
Ha elaborado 100 paquetes de materiales para profesores y alumnos 
de educación primaria. Ha dedicado 35 años a la educación pública 
en casi todos los estados de Estados Unidos de América y de países 
de Europa y Asia.

Su punto de vista sobre la educación inicia en el nivel del es-
tudiante individual y el profesor inmersos en el salón de clase y a 
partir de ahí la escuela y el distrito escolar y el Estado deben ajustar 
sus políticas para fortalecer lo que sucede en este nivel inicial. Ya 
que ninguna política educativa es efectiva si su alcance no beneficia 
a los estudiantes y sus profesores.

Para Marzano hay tres preocupaciones mayores que debe ser 
atendidas: a) identificar las metas de aprendizaje específicas para 
cada estudiante y construir a partir de ello, rúbricas u otro tipo de 
escalas para cada meta y evaluar el progreso hacia esa meta, al me-
nos cada dos semanas. Las metas de aprendizaje deben incluir no 
solamente aspectos académicos sino también procedimientos de las 
áreas afectivas, por ejemplo: seguir reglas y procedimientos, aceptar 
la responsabilidad individual, completar las tareas, interactuar con 
otros compañeros, etc. 
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La segunda preocupación tiene que ver con la enseñanza efec-
tiva en cada salón de clase, lo cual requiere de evaluaciones periódi-
cas del profesor y el directivo escolar, en términos de su capacidad 
para provocar cambios en el salón de clase que permitan un mejor 
desempeño de los estudiantes. Para ello los profesores deben ser ca-
paces de: establecer metas de aprendizaje claras, dosificar en forma 
adecuada y en pequeños fragmentos el contenido para acercarlo a 
los estudiantes, de preguntar sistemáticamente a sus estudiantes, de 
monitorear su progreso, de retroalimentar en forma adecuada, cele-
brar y aplaudir el progreso individual, establecer y mantener las re-
glas del salón y el clima emocional. Las evaluaciones de los docentes 
deben girar en estos términos.

La tercera preocupación tiene que ver con construir un ante-
cedente común de conocimiento para todos los estudiantes. Ya que 
los conocimientos previos facilitan o entorpecen la capacidad de los 
estudiantes para anclar conocimiento nuevo. Por lo que su modelo 
educativo sugiere identificar al menos 30 conceptos de matemáticas, 
lengua, ciencias naturales y sociales para cada grado escolar de la 
educación básica que los maestros se aseguren que todos los alum-
nos los conocen y son capaces de explicarlos (Marzano y Pickering, 
2015).

Marzano partió de la taxonomía de Bloom, que fue escrita 
en 1956 y que durante prácticamente 50 años había sido utilizada 
para clasificar el aprendizaje y como marco de referencia para la 
redacción de objetivos de aprendizaje con fines instruccionales. 

A lo largo de esos años, se habían acumulado varias críticas 
sobre esta taxonomía, entre ellas la de que sobre simplificaba la na-
turaleza del pensamiento y su relación con el aprendizaje (Marzano 
y Kendall, 2007). Se partía de un concepto de aprendizaje lineal y 
unidimensional cuando el aprendizaje es un concepto multifacto-
rial.

La revisión de Anderson (2001) a la taxonomía de Bloom se cen-
tró en dos dominios con varias dimensiones cada uno; sin embargo, 
igual que en la taxonomía original, esta no satisfacía todos los re-
querimientos para el diseño instruccional y para la evaluación del 
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aprendizaje. Por este motivo, la taxonomía fue nuevamente puesta 
bajo escrutinio. La dificultad del proceso mental está en función de 
por lo menos dos factores: la complejidad inherente al proceso en 
términos de los pasos que involucra y el nivel de familiaridad que 
la persona tiene con el proceso. Si bien los pasos de un proceso no 
cambian la familiaridad que se tenga con este, sí pueden hacer que 
el proceso sea más simple.

El ejemplo más clásico sería el de manejar un automóvil, si bien 
el número de pasos a seguir siempre es el mismo, la familiaridad y la 
práctica hacen que con el tiempo se pase de un proceso muy difícil 
hasta uno totalmente simple y casi automático.

Aunque el proceso mental no puede ser ordenado jerárquica-
mente en términos de su dificultad, sí puede ser ordenado en térmi-
nos del control. En el siguiente esquema se muestra esta idea (Mar-
zano, R. y Kendal, J. 2007). 

El modelo describe el proceso por el cual los seres humanos de-
ciden involucrarse en una nueva tarea y la forma en que se procesa 
la información una vez que tomaron esta decisión. 

El sistema interno contiene una red interrelacionada de creen-
cias y metas que se usan para hacer juicios acerca de la conveniencia 
de involucrarse en la nueva tarea. Este sistema también determina 
la motivación con la que se emprende la tarea, si la tarea se consi-
dera importante o con altas posibilidades de éxito, entonces se pre-
senta un afecto positivo y alta motivación, por el contrario, si no se 
le ve posibilidades de éxito la motivación es poca y la persona no se 
involucrará con ella.

Si el individuo ya decidió involucrarse en la tarea, el sistema 
metacognitivo es puesto en marcha, su primera labor es establecer 
una serie de metas para el logro de la tarea. También es el respon-
sable de definir una serie de estrategias para alcanzar cada meta 
establecida. El sistema cognitivo es el responsable de procesar efec-
tivamente la información que es necesaria para completar la tarea, 
hace operaciones analíticas tales como inferencias, comparaciones, 
clasificaciones y otras similares. Finalmente, para tener éxito en la 
tarea, es necesario contar con el conocimiento relevante.
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Según este modelo, se plantea la nueva taxonomía en un mo-
delo con niveles de procesamiento y dominios del aprendizaje, de 
forma tridimensional.

Niveles de procesamiento Dominios del conocimiento

1. Recuperación (sistema cognitivo)
2. Comprensión (sistema cognitivo)
3. Análisis (sistema cognitivo)
4. Utilización del conocimiento 
(sistema cognitivo)
5. Sistema metacognitivo
6. Sistema interno

1. Información
2. Proceso mental
3. Procedimientos psicomotores

Tabla 7.5

En esta taxonomía se presentan los sistemas y, en el caso del sis-
tema cognitivo, su subdivisión en cuatro componentes. Y, por otro 
lado, se presentan los dominios del conocimiento, de esta forma la 
clasificación es más sencilla de hacer. El modelo se refiere a dos 
dimensiones: una de ellas con seis categorías de procesamiento y, la 
otra, con tres dominios de conocimiento. 

Según este modelo para toda actividad de aprendizaje que el 
docente proponga se corresponde con un proceso de pensamiento. 
La siguiente figura muestra los procesos de pensamiento. 

Figura 7.5
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En la siguiente tabla se presenta la taxonomía anterior con sus 
verbos para la elaboración de procesos didácticos. Los cuales pue-
den ser adaptados a todos los niveles educativos pues dependiendo 
del nivel que el docente considere oportuno, usa los verbos y decide 
qué tipo de tarea le pondrá a elaborar a su alumno para favorecer 
un proceso mental adecuado.

Dominios del 
conocimiento

Verbos por 
nivel

Tipo de 
tarea

Favorece

Recuperación Identifica, 
nombra, enlista, 
reconoce

• Resumen 
• Cuadro 
sinóptico
• Línea de 
tiempo

Retención de 
información 
puntual 
Relación 
de eventos 
puntuales en un 
lapso

Comprensión Explica, 
interpreta, 
distingue causas 
principales y 
consecuencias, 
discrimina lo 
principal de lo 
secundario.

• Síntesis 
en propias 
palabras
• Comentario
• Tabla 
comparativa
• Explicación 
oral 

Identificación 
de causas, 
consecuencias, 
ideas principales 
y secundarias

Análisis Asocia, 
compara, 
vincula, 
jerarquiza, 
agrupa, detecta 
incongruencias, 
induce, deduce, 
generaliza.

• Diagrama de 
Venn
• Mapa 
conceptual
• Critica 
fundamentada
• Ensayo 
argumentativo
• Debate

Comparaciones 
fundamentadas, 
generación 
de criterios 
para analizar, 
expresión de 
su postura 
con respecto 
a un tema 
(pensamiento 
crítico)
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Utilización del 
conocimiento

Toma 
decisiones, 
crea, inventa, 
experimenta, 
investiga 
(trabajo de 
campo)

• Creación de 
soluciones
• Generación 
de hipótesis
• Indagación 
en campo 
para 
corroborar 
teoría y 
práctica 

Pensamiento 
creativo a 
partir de 
conocimiento 
detallado/
profundo 
de un tema, 
indagación en 
la práctica y 
comprobación 
de la teoría

Tabla 7.6

Este modelo puede entonces ser utilizado como referente de 
elaboración de objetivos y su clasificación, y, por lo tanto, como 
orientador del currículum entero, como guía para la evaluación del 
aprendizaje y, finalmente, para rediseñar los estándares de distritos 
o zonas escolares.

En sus libros, Marzano ahonda en la investigación que da so-
porte al modelo y la forma en que puede ser utilizado en sus diversas 
modalidades.

7.5 Aplicaciones en el contexto educativo

E s innegable la influencia que la taxonomía de Bloom ha 
tenido en los últimos cincuenta años, pues prácticamente la 

inmensa mayoría de los currículos del mundo estuvieron basados 
en objetivos de aprendizaje. Cabe señalar, que el proceso de diseño 
establecido por Gagné y Briggs es menos conocido, pero puede ser 
también una poderosa herramienta para el diseño de secuencias 
didácticas que permitan a los profesores analizar los objetivos de 
aprendizaje y establecer la secuencia en forma muy precisa. 

Actualmente, la taxonomía de Marzano es la más utilizada, 
pues permite una mayor amplitud para la clasificación de los apren-
dizajes y de ellos se derivan procedimientos concretos para la eva-
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luación del aprendizaje, por lo que es importante que los docentes 
aprendan el uso de estas herramientas. Evidentemente, la lectura de 
un solo capítulo es insuficiente para lograrlo, es necesario conocer 
más a fondo cada propuesta y así poder elegir con cuál quedarse 
para usarla en forma más directa y constructiva. Por supuesto que 
para profundizar en ellas lo ideal es leer los materiales que estos 
autores escribieron. Otro recurso es buscar en Internet información 
que permita ahondar en el conocimiento y uso de las taxonomías.
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Conclusión del capítulo 7

En este capítulo se han revisado las tres taxonomías del aprendi-
zaje que por más de cinco décadas han servido como marco de 

referencia para la redacción de objetivos instruccionales, como base 
para la construcción de currículos y como antecedente para diseñar 
mecanismos de evaluación. Es necesario que cada docente elija una 
taxonomía y aprenda a usarla como una herramienta útil.

Además, las taxonomías representan una forma concreta de apli-
car todo el conocimiento que se ha acumulado a lo largo del tiempo 
sobre cómo aprenden los seres humanos. Diseñar secuencias didác-
ticas es la más importante de las labores que los docentes realizan, 
por lo que ejercitar esta habilidad siguiendo una metodología es otra 
bondad de estas taxonomías.
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  Actividad de repaso del capítulo 7

Instrucciones. 

1. Para redondear los temas visto elige de las posibles respues-
tas la que mejor complete la pregunta.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

1. Para cada tipo de aprendizaje hay un resultado de apren-
dizaje 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

2. Surge en 1956 por encargo de la Asociación Americana 
de Psicología 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

3. Es un modelo con dos dimensiones

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

4. Contempla seis categorías de aprendizaje

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano
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5. Contempla cinco variedades de aprendizaje 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

6. El sistema interno juzga la conveniencia de involucrarse 
en la tarea

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

7. Una vez redactados los objetivos en necesario establecer 
la secuencia instruccional

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

8. Establece las condiciones necesarias para el aprendizaje 
ocurra 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano
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9. El sistema metacognitivo establece las metas y define las 
estrategias para alcanzar las metas

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

10. Señala claramente los prerrequisitos de una secuencia 
instruccional 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano
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  Ejercicio integrador del capítulo 7

Instrucciones. 

1. Para redondear los temas visto elige de las posibles respues-
tas la que mejor complete la pregunta.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

1. Usar evidencia científica. Se evalúa la capacidad para 
interpretar pruebas científicas, elaborar y comunicar con-
clusiones; identificar evidencias y reflexionar sobre las im-
plicaciones sociales de avances científicos y tecnológicos.

a) Objetivos

b) Competencias

2. Reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento cientí-
fico, su adquisición, desarrollo y transformación.

a) Objetivos

b) Competencias

3. Propiciar el conocimiento de materiales y equipos comu-
nes en laboratorios escolares.

a) Objetivos

b) Competencias

4. Juzgar la pertinencia del conocimiento del mundo vi-
viente en términos de materia, energía y cambio.

a) Objetivos

b) Competencias
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5. Describir procesos implicados en inventos y descubri-
mientos.

a) Objetivos

b) Competencias

6. Localizar los componentes naturales, sociales y econó-
micos del lugar donde vive, de México y del mundo con 
base en los conceptos, habilidades y actitudes geográficas 
para adquirir conciencia del espacio geográfico.

a) Objetivos

b) Competencias

7. Identificar temas científicos. Esta capacidad se demues-
tra a partir de: reconocimiento de temas científicos, bús-
queda de información científica y reconocer características 
claves de la investigación científica.

a) Objetivos

b) Competencias

8. Explicar científicamente fenómenos. Capacidad que se 
evalúa aplicando el conocimiento de la ciencia en situación 
determinada; de la descripción o interpretación científica 
de fenómenos y predicción de cambios; así como por la 
identificación de la descripción, explicación y predicción 
pertinente.

a) Objetivos

b) Competencias
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9. Estimular la curiosidad y capacidad de análisis de fenó-
menos físicos.

a) Objetivos

b) Competencias

10. Analizar la distribución geográfica de los diversos 
componentes del espacio con base en la búsqueda de infor-
mación de textos, mapas, imágenes, cuadros estadísticos y 
gráficos para reconocer la pertinencia espacial de las per-
sonas en relación con el lugar donde viven.

a) Objetivos

b) Competencias
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Recursos del capítulo 7

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• La fotografía de Robert Marzano puede encontrarse en la si-
guiente liga:

Fotografía de Robert Marzano

• Esta liga presenta un ensayo sobre la forma en que los docentes 
pueden mejorar su práctica a través del modelo de Marzano.

¿Qué hace a un docente, un buen docente?
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• Esta liga presenta una reseña sobre la obra de Gagñé. Morin, J. 
& Carvjal, G. (2007).

Robert Gagné

• Para revisar la obra de Benjamin Bloom, revisa la siguiente liga.

Obra de Benjamin Bloom
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Capítulo 8. Autodirección en el aprendizaje

Figura 8.1

8.1 Introducción

Uno de los conceptos que ha tomado relevancia actualmente es 
la autodirección del aprendizaje. En este capítulo se revisarán 

los antecedentes, las diversas definiciones del término, las formas en 
que se ha llamado al mismo proceso, los elementos que conforman 
esta habilidad compleja y algunas estrategias didácticas que fomen-
tan que los estudiantes la desarrollen.

8.2 Antecedentes

L a andragogía es la ciencia que se ocupa de investigar y analizar 
sistemáticamente la educación de los adultos (Knowles et al. 

2001). Según esta teoría, los adultos son capaces de tener autonomía 
al tomar decisiones sobre lo que desean aprender, así como el con-
trol sobre el método y ritmo para lograrlo. Una de las principales ca-
racterísticas de esta teoría es su orientación hacia la persona, esto es, 
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coloca en el centro del proceso de enseñanza–aprendizaje al alumno 
adulto, a quien se le considera un actor pensante y activo, por lo 
que es capaz de identificar sus necesidades, elaborar una planeación 
estratégica para logar sus metas, tomar decisiones sobre su apren-
dizaje, motivarse intrínsecamente para llevar a cabo las acciones 
necesarias, es capaz de evaluar su propio desempeño y de recuperar 
mentalmente todo el proceso. 

8.3 Definición de términos

B ajo la andragogía se ha desarrollado el tema de la autodirec-
ción del aprendizaje, que también ha sido llamada autorregu-

lación o autoformación, dependiendo de cada autor. Estos términos 
aparecen en la literatura desde prácticamente los años setenta y se 
han planteado numerosos modelos sobre el tema. En este capítulo se 
abordarán solamente tres aproximaciones. Si bien los términos han 
sido ligeramente diferentes, el proceso al que hacen referencia pa-
rece ser el mismo. Con esto en mente, se revisarán algunos autores 
que han investigado el tema.

8.3.1 Autorregulación

Uno de los autores más importantes en relación con la andra-
gogía es Zimmerman (2000), quien define la autorregulación del 
aprendizaje como la generación de pensamientos, sentimientos y 
creencias que la persona realiza para alcanzar sus metas. Los apren-
dices autorregulados son proactivos en sus esfuerzos por alcanzar 
sus metas, son conscientes de sus fortalezas y limitaciones y son ca-
paces de llevar a cabo estrategias orientadas hacia las tareas que 
emprenden, monitorean sus conductas en términos de las metas que 
se han propuesto, reflexionan sobre cómo incrementar su eficiencia, 
y se mantienen motivados y satisfechos por continuar mejorando 
sus métodos de aprendizaje. Esta habilidad de autorregulación en 
el aprendizaje, que se desarrolla en los años de educación media 
y superior, debe ser después transferida a la vida productiva de las 
personas, pues estas habilidades son altamente apreciadas en el mer-
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cado laboral.

La autorregulación del aprendizaje es una habilidad compleja 
que tiene varios componentes:

a) Establecer metas alcanzables.

b) Adoptar estrategias adecuadas para la consecución de 
las metas.

c) Monitorear el desempeño personal identificando áreas 
de oportunidad.

d) Restructurar el contexto personal y social para que sea 
compatible con las metas.

e) Administrar el tiempo para hacer un uso adecuado del 
mismo.

f) Autoevaluar los métodos utilizados.

g) Atribuir causas a los efectos.

h) Adaptar nuevos métodos, si es necesario.

La investigación con los aprendices autorregulados ha demos-
trado que están intrínsecamente motivados y que dedican hasta 
cuatro horas diarias al estudio y la práctica, pero, además, lo hacen 
porque lo encuentran sumamente placentero y motivante. Están en 
busca de nuevas estrategias que les permitan mejorar. La investiga-
ción también sugiere que existen tres fases de este ciclo que descri-
ben el proceso de autorregulación del aprendizaje.
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Figura 8.2

En la primera fase ocurren dos procesos: el análisis de la ta-
rea por emprender y las creencias sobre la propia efectividad. En el 
primero, se requiere que se planteen metas claras y alcanzables. En 
cuanto a las creencias sobre la propia efectividad, es la fe sobre la ca-
pacidad para aprender y de establecer en forma clara los resultados 
que se esperan del aprendizaje. 

En esta primera fase, los alumnos identifican la tarea a resolver 
y establecen claramente sus metas, por ejemplo, pasar el examen, 
resolver problemas, generar una propuesta. Casi de inmediato, sur-
gen en su mente las creencias sobre su capacidad para esta tarea. 
La creencia se basa en el conocimiento de sus habilidades, en los 
resultados que han obtenido en el pasado, así que, un estudiante 
que ha tenido éxito, generalmente, tiene la confianza en sí mismo 
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para emprender nuevas tareas de aprendizaje. No sería igual con 
aquel que ha sufrido descalabros, la creencia de que fracasará puede 
ser tan poderosa que paralice el esfuerzo aun antes de comenzar a 
aprender, tal es el caso de los alumnos que se autodescalifican en el 
área de matemáticas porque “no son buenos para eso” y esta pode-
rosa creencia les impide hacer esfuerzos para la comprensión o la 
práctica de tan importante disciplina.

La fase dos sobre el control de la ejecución tiene, a su vez, dos 
procesos: el autocontrol y la autobservación. El autocontrol se refiere 
a la capacidad de poner en práctica métodos o estrategias que fue-
ron seleccionados en la fase anterior. Entre los métodos estudiados 
están: la capacidad para crear imágenes mentales sobre un tema, 
la autoinstrucción y la atención centrada. Es importante que estos 
métodos se lleven a cabo de forma sistemática y organizada, con un 
horario establecido y en un ambiente físico y social apropiado para 
realizar la tarea, sea esta escribir un ensayo, estudiar para un exa-
men o resolver múltiples ejercicios. 

El proceso de autobservación tiene que ver con el registro de 
hechos o circunstancias personales que puedan ser causa de eventos 
posteriores. Por ejemplo, registrar el tiempo que se tarda en estudiar 
un tema específico puede ser sumamente valioso para después me-
jorar el proceso. Escribir una bitácora o diario sobre el aprendizaje 
ayuda a que los estudiantes se mantengan conscientes de sus pro-
cesos, tanto internos como externos (relacionados con el ambiente 
físico o social que les rodean en el momento de aprender). Crear 
mecanismos que mantengan esta capacidad para la autobservación 
es una estrategia que los docentes pueden incorporar al diseño de 
sus cursos para que los estudiantes se acostumbren a realizarla.

La fase tres de autoreflexión involucra, también, dos procesos: 
la autocrítica y la reacción ante la crítica. El primero se lleva a cabo 
cuando el alumno puede comparar su propio desempeño contra una 
serie de estándares o criterios de evaluación, lo que le permite juz-
gar su desempeño y darse una idea clara de la calidad del mismo. 
Con esto logra autoevaluar su proceso y su producto de aprendizaje.
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Simultáneo a la autoevaluación, se produce la atribución cau-
sal, esto es, una explicación que la persona se da para atribuir su 
éxito o fracaso a ciertas condiciones, ya sean internas o externas, 
tales como poco tiempo, cansancio, falta de recursos, entusiasmo, 
dedicación, horas de estudio, entre otras. 

Estas atribuciones se consolidan con el tiempo, en este conjunto 
de creencias de las que se habló en la fase 1. Como se mencionó, 
estas creencias pueden tener mucho poder sobre la persona, ya sea 
para bien o para mal. 

La reacción que se produce después de la autoevalución positiva 
puede ser una fuerte sensación de satisfacción ante los resultados ob-
tenidos, lo que tiene un impacto positivo en la motivación de la per-
sona y hace que se sienta totalmente atraída a seguir aprendiendo 
(Schunk, 2001). O bien puede ser sentida como un desencanto y 
llevar a reacciones defensivas en la mente de la persona, que genera 
excusas para atribuir al fracaso.

Pero también hay reacciones adaptativas que consisten en reco-
nocer los obstáculos que se presentaron en la tarea y hacer ajustes 
al contexto, tanto interno como externo, con la intención de que el 
sujeto mejore la eficiencia al momento de aprender. 

Como es fácil observar, este proceso es cíclico, la mayor ventaja 
consiste en que el docente puede establecer mecanismos y estrate-
gias que ayuden a los aprendices a volverse, poco a poco, autoregu-
lados y mucho más conscientes de sus procesos.

8.3.2 Autodirección de Brockett y Hiemstra

Brockett y Hiemstra (1991) definen la autodirección en rela-
ción con dos dimensiones. La primera hace referencia al proceso 
por medio del cual el alumno se responsabiliza de planear, imple-
mentar y evaluar su propio proceso de aprendizaje y la presencia 
de un profesor que facilita el proceso, a esta dimensión también se 
le conoce como aprendizaje autodirgido. La segunda dimensión se 
refiere a los deseos o preferencias propias del aprendiz para asumir 
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su aprendizaje, a esta dimensión se le conoce como autodirección 
del estudiante. 

Autodirección en el aprendizaje:

• Proceso del método de enseñanza (aprendizaje autodiri-
gido).

• Características de la personalidad del sujeto (autodirec-
ción del estudiante).

Al modelo de Brockett y Hiemstra se le conoce como Modelo 
PRO por sus siglas en inglés, (Personal Responsability Orientation) 
se fundamenta en la idea de ver a la autodirección como la unión del 
proceso instruccional (aprendizaje autodirigido) y las características 
de personalidad que le facilitan al sujeto el proceso de aprendizaje 
(autodirección del aprendizaje). 

Su base filosófica está en el humanismo y parte de las premisas 
de que los seres humanos son buenos por naturaleza y poseen un 
potencial ilimitado para crecer y que solo aceptando su responsabi-
lidad por el aprendizaje es factible tomar un rumbo proactivo. Este 
modelo también tiene raíces en el constructivismo, ya que parte de 
la idea de que los aprendices construyen en forma activa su conoci-
miento con base en la interacción con otros sujetos y el medio que 
les rodea. Los autores, sin embargo, señalan que este modelo no es 
la panacea para todos los problemas asociados al aprendizaje de los 
adultos, pues hay muchos factores que lo afectan, pero es válido con-
siderar el que se puede llevar a los aprendices a ser más responsables 
de su propio aprendizaje, sin dejar de tomar en cuenta el contexto 
en el que se desenvuelven. 
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8.3.3 Autodirección de Guglielmino

Guglielmino (2008) define la autodirección en términos del 
contexto, activación y universalidad. De acuerdo con la autora, los 
contextos podrían clasificarse en tres: en instituciones educativas, 
en el trabajo y para interés o satisfacción personal, varía desde el 
salón de clase hasta los proyectos de aprendizaje autoplaneados y 
autodirigidos desarrollados como respuesta a intereses personales o 
necesidades individuales o colectivas.

Los adultos son capaces de ajustar su conducta para cumplir 
con las exigencias de un programa de postgrado en un ambiente 
escolar altamente estructurado, o bien el de seguir sus propios in-
tereses de conocimiento en áreas que les resulten estimulantes, por 
ejemplo, aprender más sobre las religiones del mundo o repostería, 
o incluso sobre cómo establecer su propio negocio. 

La activación es considerada como las características persona-
les, actitudes, valores y habilidades que determinan el nivel de entu-
siasmo y responsabilidad para alcanzar los objetivos de aprendizaje; 
en esta fase la persona pone sus propios recursos internos o externos 
para agenciarse materiales necesarios para aprender y establece una 
agenda de actividades que le permite llegar a sus metas, se da a la 
tarea de realizar tales actividades además de las otras tantas activi-
dades o responsabilidades que tiene.

La universalidad indica que la autodirección existe a través de 
un continuum y está presente en cualquier ser humano, en mayor 
o menor grado. En este sentido, ya sea que se trate de personas en 
sociedades sencillas o en las altamente industriales y tecnológicas, 
todos los adultos tienen la capacidad para dirigir sus acciones hacia 
metas concretas bajo sus propios intereses.
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Figura 8.3

Esa autora diseñó, además, un instrumento que permite medir 
la autodirección en los estudiantes. Este test se llama el Self-Directed 
Learning Readiness Scale (SDLRS), evalúa el grado en que los indivi-
duos se auto perciben como poseedores de habilidades y actitudes 
que frecuentemente se asocian con el aprendizaje autodirigido. Esta 
prueba, que sigue siendo una de las más utilizadas, descompone a la 
autodirección en ocho factores o componentes de la misma. A través 
del tiempo, algunas investigaciones han confirmado o reestructu-
rado los componentes originales.

De acuerdo con Cázares (2009) la autodirección se define 
en forma más amplia como: 

Un concepto de multicomponencia que se observa a través 
de la presencia de un cierto nivel de desarrollo de los com-
ponentes de a) planeación y selección de estrategias, b) uso 
de la experiencia y conciencia crítica, c) potencial interno, 
y por último, d) interdependencia social y tecnológica (p.1).

La autora considera a la persona autodirigida como aquella que 
muestra una salud emocional equilibrada, con una autoestima ele-
vada y con un potencial interno que le permite contar con la moti-
vación, el deseo y el interés de sobresalir con sus acciones. Este tipo 
de componentes individuales tiene relevancia por impactar consis-
tentemente en el desempeño, ya que es la automotivación lo que le 
permite a la persona perseverar y ser constante, por lo que supera 
sus propias limitaciones (Cázares y Olivares, 2009).
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Una adaptación del SDLRS fue realizada por Cazares en 2002 
para poblaciones de estudiantes mexicanos y de ahí surgió el Cues-
tionario de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA). Este inventa-
rio está basado en la propuesta de Guglielmino (1977). En esta inves-
tigación, los ocho componentes originales fueron acotados a cuatro. 

En 2008, Cazares y Aceves sometieron el CIPA a una nueva 
revisión con muestras de estudiantes universitarios, y se confirmó 
tanto la validez interna del test como su capacidad predictiva. En su 
versión actual, el test de Cuestionario de Indagación del Perfil Au-
todirigido aumentado o CIPA+ cuenta con 50 reactivos distribuidos 
en cuatro componentes (Cazares y Aceves, 2008):

Planeación y selección de estrategias. Las personas que 
demuestran un puntaje alto en este componente evidencian actos in-
teligentes cuyo propósito es racionalizar la selección de alternativas 
para el futuro, buscando para ello los mejores medios para alcanzar-
las, especificando fines, objetivos y metas. Este componente permite 
que la persona demuestre su capacidad de definir cursos de acción y 
a partir de estos determinar recursos y estrategias apropiados para 
su realización. Para el caso del aprendizaje, el estudiante es capaz 
de establecer metas, definir estrategias para alcanzarlas y destinar 
recursos para lograr el aprendizaje.

El uso de la experiencia y la conciencia crítica. Se re-
fiere al uso del bagaje acumulado en la resolución de problemas. 
Los adultos han acumulado a lo largo de su vida una serie de ex-
periencias que les permiten tener elementos de juicio para tomar 
decisiones tanto de la vida cotidiana, como de cualquier otra índole. 
Al mismo tiempo, valoran la experiencia de otros, están deseosos de 
aprender de los demás y confían en su propio juicio. Buscan un alto 
sentido de empatía y justicia social y son capaces de juzgar en forma 
crítica la realidad social e individual.

Potencial interno. Es un componente que demuestra que la 
persona tiene interés por obtener aquellas habilidades, conocimien-
tos y el entendimiento de lo que le rodea. Con un interés genuino 
por sobresalir y mostrando disposición a esforzarse para conse-
guirlo, pone en juego sus recursos internos sean estos cognitivos o 
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afectivos. Utiliza estrategias como la planeación y el monitoreo de 
procesos cognitivos y afectivos, la administración del tiempo y la 
búsqueda de información. Quien lo posee es capaz de realizar acti-
vidades en forma continua por periodos relativamente largos que lo 
lleven a la consecución de sus metas sin dejarse vencer por la fatiga, 
el fastidio y manteniendo en todo momento el nivel de motivación 
interna para continuar. 

La interdependencia social y tecnológica. Se refiere a 
una persona capaz de iniciar y participar en procesos de interacción 
social con los demás para lograr sus proyectos de aprendizaje. En 
este sentido, valora la experiencia de otros y está dispuesto a apren-
der de ella. Además, busca la interconexión individual con otras 
personas. También muestra habilidades tanto para relacionarse con 
sus iguales, como para el trabajo en equipo con personas físicas y 
virtuales. La interdependencia tecnológica se refiere a la capacidad 
de adaptarse a las nuevas herramientas que facilitan la interacción 
con otros. El individuo puede pertenecer a grupos remotos que tie-
nen los mismos intereses y que comparten experiencias.

8.4 Aplicaciones en el contexto educativo

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, los apren-
dices autorregulados o auto dirigidos pueden desarrollar las 

habilidades, actitudes y valores necesarios para llegar a un punto de 
madurez tanto cognitiva como emocional, que les permita dirigir en 
forma eficiente sus recursos para el aprendizaje. La escuela puede y 
debe ofrecer múltiples experiencias para el desarrollo de esta habili-
dad compleja, que es la autodirección.

Debido a que este proceso incluye varias etapas, un docente 
puede ofrecer diversos recursos a sus alumnos para los momentos 
del aprendizaje. Así pues, acciones como presentar a los alumnos, 
desde el inicio de la unidad, módulo o curso, un programa total-
mente desarrollado y calendarizado les facilitará la tarea de orga-
nizar una agenda del curso, esta acción se fortalece si se insta a los 
alumnos a que agreguen a la agenda del evento los horarios asigna-
dos a cada tarea.
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En el caso de modelos educativos mixtos, en los que los alum-
nos trabajan en plataformas electrónicas que apoyan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es conveniente hacer uso de la agenda per-
sonal, que les permita visualizar las fechas importantes y establecer 
los pasos que necesitan dar para lograr la meta. Así pues, realizar o 
solicitar que los alumnos elaboren su agenda, de cualquier aplica-
ción, les da herramientas para el uso racional de su tiempo y para el 
análisis y planeación de tareas por emprender.

Los profesores de estudiantes de menor edad pueden realizar el 
análisis de tareas en forma conjunta con sus alumnos, esto es, mos-
trar frente al grupo que para tener éxito en un examen semanal es 
necesario dedicar un tiempo determinado en minutos diarios para 
revisar lo que se vio en el salón de clase, o bien, que es necesario 
realizar cierta cantidad de ejercicios al día en casa.

Es importante, además, que el docente sepa identificar las po-
derosas creencias que los alumnos tienen en relación con su eficien-
cia como estudiantes, ya que como se ha dicho, las creencias pueden 
determinar cierto nivel de éxito o fracaso. Reflexionar con los estu-
diantes cuál es la base de sus creencias los vuelve más conscientes 
de ellas y les da elementos para hacer mejores juicios sobre sus ca-
pacidades. 

Alabar el éxito es siempre una poderosa herramienta para esti-
mular la autoestima, así pues, cuando se da una retroalimentación 
para cualquier tipo de desempeño, es necesario siempre señalar las 
fortalezas en primer término para cerrar con las áreas de oportu-
nidad, cabe resaltar que no se le llaman errores o debilidades. Los 
docentes de niños y adolescentes tienen un gran poder para hacerles 
sentir confianza en sí mismos. Todo docente tiene, antes que cual-
quier otra, la responsabilidad de velar por la dignidad de sus estu-
diantes y por el cuidado y enriquecimiento de su persona. 

Para ayudar a los alumnos a reconocer sus estilos de apren-
dizaje, hay múltiples herramientas que pueden ser encontradas en 
internet y aplicadas sin violar los derechos de autor. Cuando un es-
tudiante identifica su estilo de aprendizaje, tanto perceptual como 
cognitivo, se le dan herramientas para que establezca mejores es-
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trategias de estudio. Por ejemplo, reconocer que el canal auditivo 
es su mejor recurso hace que para estos estudiantes sea totalmente 
benéfico hacer grabaciones de la lectura en voz alta del material 
de estudio para luego escuchar la grabación en varias ocasiones en 
lugar de solamente leerlo. Si el estilo es quinestésico, entonces será 
mejor que haga mapas conceptuales o que escriba apuntes, pues esta 
tarea fortalece su aprendizaje. 

Dedicar tiempo a que los estudiantes tengan una rutina para es-
tudiar es tiempo que los profesores invierten, que lejos de ser tiempo 
perdido, da grandes frutos. Tome como ejemplo el hecho de enseñar 
los pasos a seguir al momento de enfrentar un texto o la rutina de 
presentación de un examen.

Ejemplo 1

La prelectura o lectura exploratoria, que consiste en hacer 
una primera lectura rápida, luego, leer en forma detenida 
párrafo por párrafo, incluso subrayando aquellas palabras 
que puedan resultar claves, posteriormente, hacer anotacio-
nes al margen del texto sobre ideas asociadas, identificar el 
significado de todas las plabras no conocidas y por último 
la elaboración de síntesis, resúmenes o mapas conceptuales 
complementan perfectamente la labor de entender un texto.
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Ejemplo 2

La rutina para la presentación de exámenes incluye que el 
alumno se prepare con varios días de anticipación pues lo 
ideal es que el contenido sea totalmente revisado con an-
terioridad y para ello mejor es hacerlo en pequeñas dosis. 
Hacer preguntas relevantes al tema suele ser una forma de 
analizar el contenido. Realizar presentaciones orales del 
material es otra forma de prepararse para el examen. Los 
exámenes suelen causar tensión y angustia, por lo que es 
necesario que la persona sea capaz de dominarla. Los ejer-
cicios de relajación previos al examen permiten una mejor 
concentración y una mejor oxigenación del cerebro.

Así pues, dependiendo de la edad de los estudiantes, los pro-
fesores pueden brindarles herramientas que les permitan hacer un 
mejor uso de su tiempo al momento de estudiar, lo que garantiza la 
satisfacción y autoconfianza que el éxito académico representa para 
todo estudiante, sin importar su edad. 

Los docentes de alumnos de educación básica pueden dedicar 
tiempo para enseñar a los alumnos cómo estudiar, usando algún 
método específico. Incluso las actividades que cotidianamente rea-
lizan tienen la función de facilitar el aprendizaje. Actualmente, los 
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recursos didácticos son muy variados y abundantes, desde los que el 
propio profesor construye hasta los de base tecnológica que se loca-
lizan a través de internet. En el caso de los niños y adolescentes, si se 
incorpora el componente lúdico a las actividades de aprendizaje, lo 
más probable es que el éxito sea mayor. 

Lo mismo puede decirse para los profesores de educación me-
dia y superior. En la medida en que las actividades de aprendizaje 
de sus cursos fomenten que los estudiantes busquen y analicen in-
formación, la condensen, hagan presentaciones de esta información, 
resuelvan problemas y discutan las soluciones propuestas, estarán 
desarrollando sus habilidades de pensamiento y de autodirección. 
El uso de bitácoras de aprendizaje suele convertirse en un recurso 
eficiente para que los estudiantes registren su proceso de apren-
dizaje, al releer dichas bitácoras se hacen evidentes los aciertos o 
desaciertos que cada alumno tienen cuando emprende la tarea de 
aprender.

Por otro lado, los docentes deben establecer criterios de desem-
peño que los estudiantes deben conocer para cada una de las tareas 
que emprendan, ya que de esta forma contarán con indicadores de 
su desempeño. Estos criterios suelen ser presentados como rúbricas. 
Además de presentarlas en forma previa a la realización de tareas, 
los profesores deben mostrar cómo usar las rúbricas para medir el 
producto o proceso realizado. Dar retroalimentación oportuna y 
precisa suele ser otra herramienta eficaz para que el alumno identi-
fique sus fallos y pueda emprender nuevas estrategias para corregir 
sus deficiencias, siempre y cuanto la retroalimentación sea dada de 
forma tal que aumente la autoestima de los alumnos. Finalmente, 
pedirle al alumno que además realice una autoevaluación es otra 
forma de hacerle consciente de sus creencias y una forma de autoe-
valuarse mucho más objetiva y real. 

Lo más importante es que el estudiante vaya adquiriendo la 
capacidad de establecer metas de aprendizaje, el hábito de destinar 
tiempo suficiente para estudiar, la forma de agenciarse recursos de 
apoyo que le den la suficiente confianza en sí mismo como para al-
canzar sus metas. Cuando sus esfuerzos se ven recompensados por 
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el éxito académico y el aprecio de sus profesores, la satisfacción, 
autoconfianza y motivación intrínseca se elevarán aún más y este 
alumno podrá, llegado el momento, transferir estas habilidades a su 
vida productiva.

A continuación, se presentan dos tablas en donde se definen las 
fases de la autorregulación de acuerdo con Zimmerman y a Cázares 
y Aceves, en donde se señalan claramente las actividades que tanto 
el docente como el estudiante pueden realizar. 

Fase Procesos Docente Estudiante

Prevención 
y planeación

Análisis de 
tarea

Mostrar la ca-
lendarización 
del curso/uni-
dad/modulo.

Elaboración de 
agenda detalla-
da que muestre 
acciones en el 
tiempo.
Definir estrate-
gias o rumbos 
de acción para 
lograr la meta 
de aprendizaje.

Creencias 
sobre la propia 
eficiencia

Indagar sobre 
las creencias 
de sus es-
tudiantes a 
través de cues-
tionarios.
Brindar herra-
mientas para 
identificar 
los estilos de 
aprendizaje 
tanto percep-
tuales como 
cognitivos.

Resolver cues-
tionarios y otros 
inventarios que 
le permita co-
nocer mejor sus 
habilidades.
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Control vo-
luntarios so-
bre la propia 
ejecución

Autocontrol Diseñar 
actividades de 
aprendizaje 
que involucren 
el desarrollo 
de habilidades 
de pensamien-
to o de uso de 
información, 
la interacción 
con otros.

Utilizar métodos 
de estudio que, 
de acuerdo a su 
estilo cognitivo 
y perceptual, le 
sean más útiles.
Ajustar rutina 
de estudio y 
combinar con 
otras activida-
des.

Autobservación Solicitar bitá-
coras o diarios 
de aprendiza-
jes.

Registrar even-
tos importantes 
del contexto que 
se dan cuando 
se emprende la 
tarea de apren-
der pues dan 
información 
valiosa para eva-
luar la estrategia 
utilizadas.
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Autorre-
flexión

Autocrítica Establecer 
criterios de 
desempeño 
en forma de 
rúbricas.
Solicitar la au-
toevaluación.

Utilizadas las 
rúbricas como 
parámetros para 
el desempeño 
o para evaluar 
el producto del 
aprendizaje.
Realizar la au-
toevaluación de 
forma honesta y 
crítica.

Reacción a la 
crítica

Ofrecer retro-
alimentación 
oportuna para 
el desempeño.
Elevar la 
autoestima de 
los estudian-
tes en forma 
de halagos y 
aprecio por su 
desempeño.

Obtener infor-
mación valiosa 
de la autoeva-
luación y la re-
troalimentación 
dadas.
Revisar todo el 
proceso para es-
tablecer mejoras 
al mismo.

Tabla 8.1 Fases de la autorregulación del aprendizaje de acuerdo a Zimmerman

Componente Docente Estudiante

Planeación y 
selección de 
estrategias

Dedica tiempo para 
realizar un análisis del 
aprendizaje como si se 
tratara de un viaje.
Ofrece varias estrate-
gias para el estudio.

Realiza un matriz en 
la plasma el itinerario 
del viaje, es decir, de la 
tarea a realizar.
Decide cuál o cuáles 
son las mejores estra-
tegias para lograr su 
meta.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Autodirección en el aprendizajeCapítulo 8 231

El uso de la 
experiencia y la 
conciencia crítica

Solicita el uso de 
diarios para que los es-
tudiantes reporten sus 
hallazgos de contenido 
y de su propio proceso 
y destina tiempo a su 
análisis.

Registra datos impor-
tantes, todos los días 
por un periodo esta-
blecido, sus hallazgos 
de contenido, observa-
ciones de su proceso y 
apuntes.

Potencial interno Estimula a sus estu-
diantes a través de 
retos personales y 
grupales.
Recomienda algunos 
recurso que les facili-
tan la tarea.

Establece un hora-
rio fijo de trabajo y 
lo cumplen, usa los 
medios más adecuados 
a sus características 
perceptuales y cogniti-
vas. Encuentra recursos 
internos y externos 
para apoyar su proceso 
de aprendizaje.
Conoce bien sus forta-
lezas y limitaciones.

La interdepen-
dencia social y 
tecnológica

Coordina la forma-
ción de grupos de 
trabajo tanto forma-
les como informales. 
Aporta recursos tecno-
lógicos que apoyen la 
tarea de estudiar.

Reconoce con cuáles 
compañeros hace mejor 
equipo porque sus for-
talezas y debilidades se 
complementan.
Aporta oportuna y 
responsablemente a su 
equipo de trabajo.

Tabla 8.2 Autodirección del aprendizaje de acuerdo a Cázares y Aceves
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Conclusión del capítulo 8

E n este capítulo se abordó la habilidad compleja de la autorregu-
lación o autodirección, concepto que ha sido ampliamente estu-

diado a lo largo de dos décadas. Los estudiantes pueden desarrollar, 
a lo largo de su formación académica, las habilidades y actitudes ne-
cesarias para convertirse en personas autorreguladas y poder así en-
focar sus recursos internos de forma tal que logren sus metas. Como 
esta habilidad se puede desarrollar, los profesores pueden y deben 
ofrecer a sus estudiantes experiencias, recursos y herramientas que 
les permitan lograrlo.
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  Actividad de repaso del capítulo 8

Instrucciones. 

1. Relacionar las dos columnas colocando el número de la 
descripción en la línea adecuada del concepto.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

Relacionar columnas

1. Nombre del autor de la teoría de 
autorregulación 

 Gulielmino

2. Ciencia que estudia el aprendizaje de 
las personas adultas 

 Barry Zimmerman

3. Primera fase del proceso de autoregu-
lación de acuerdo a Zimmerman

 Bitácora

4. Adquieren gran poder sobre el apren-
diz 

 Planeación

5. Herramienta que permite a los estu-
diantes ser consientes del contexto de su 
aprendizaje 

 Conciencia crítica

6. Proceso de la fase de autoreflexión  Autoestima

7. Si el alumno tiene éxito académico lo 
más probable es que aumente su

 Creencias

8. El aprendiz asume la responsabilidad 
primaria para planear, implementar y 
evaluar su propio proceso de aprendizaje

 Autodirección

9. Apellido de la autora del Self-Directed 
Learning Readiness Scale 

 Andragogía

10. Segundo componente de la autodi-
rección según Cazares 

 Autocrítica
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  Ejercicio integrador del capítulo 8

Instrucciones. 

1. Leer la siguiente situación hipotética.
2. Contestar las preguntas.
3. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

Situación hipotética:

• El ejercicio

La autodirección tiene por objetivo que las personas sean 
capaces de identificar los objetivos al momento de apren-
der, de decidir y llevar a cabo una estrategia de apren-
dizaje que les permita alcanzarlos, dosificar el tiempo y 
las tareas que tienen que realizar, buscar y obtener los re-
cursos de aprendizaje que crean convenientes, realizar las 
acciones necesarias, elaborar un producto de aprendizaje 
y verificar que se aprendido lo propuesto en el objetivo

Como ya se mencionó es más probable que los adultos 
hayan desarrollado esta capacidad compleja y por ello la 
autodirección tiene como antecedente la andragogía pero 
tampoco nada impide que los docentes de niños y adoles-
centes desarrollen poco a poco en ellos estas capacidades 
que les permitan ser aprendices autodirigidos de ahí que 
se le pide realizar el siguiente ejercicio que les ayude a en-
señar a sus alumnos.

Generalmente los alumnos reciben consignas de sus profe-
sores sobre los temas y el tipo de producto de aprendizaje 
que deben entregar, como la siguiente:

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Actividades del capítulo Capítulo 8 235

Instrucciones: Realizar una monografía sobre el tema “la Huella 
ecológica” en las que se defina el concepto, se describa los anteceden-
tes del tema y se presente dos procedimiento para su cálculo. La mo-
nografía deberá tener por lo menos 4 fuentes bibliográficas, con una 
extensión de 3 a 5 cuartillas. Se tiene una semana para su entrega.

Preguntas a contestar

1. Primer paso: Identifique cuál es el objetivo de 
aprendizaje que deberá alcanzar, elija una de 
las siguientes opciones:

a) Leer y redactar sobre la huella ecológica.

b) Definir el concepto de huella ecológica, buscar los antece-
dentes del término y describir dos procedimientos para su 
cálculo.

c) Conocer que es la huella ecológica y su importan-
cia.

2. Segundo paso: Elegir una estrategia

Una vez que haya elegido el objetivo de aprendizaje es 
necesario que se decida una estrategia para abordar esta 
tarea, recuerde que debe contener todas las acciones ne-
cesarias para conseguir la meta.

De los siguientes procedimientos, elegir el mejor para 
abordar el tema:

a) Estrategia y procedimientos 1
• Buscar información sobre el tema en libros y en 

fuentes electrónicas
• Leer los materiales que se encuentren
• Hacer fichas de cada material
• Redactar el índice
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• Escribir siguiendo el esquema (introducción, de-
sarrollo y conclusiones)

• Revisar el primer borrador
• Buscar imágenes que se puedan usar para ilus-

trar o hacer dibujos o esquemas
• Re-redactar el borrador en limpio
• Verificar que tenga todos los requisitos que se 

pidió

b) Estrategia y procedimientos 2
• Redactar lo que se sabe del tema
• Buscar más información en los libros
• Subrayar las ideas principales de esos libros
• Volver al escrito inicial y re-redactar lo que ya se 

tenía con lo que ahora se sabe del tema
• Revisar la ortografía

c) Estrategia y procedimientos 3   
• Escribir lo que se sabe del tema
• Buscar información sobre el tema en por lo me-

nos 3 libros y 3 fuentes de internet confiables , 
buscar imágenes que se puedan utilizar

• Redactar una ficha de cada recurso que conten-
ga las ideas principales y los datos del libro

• Asegurar que se tiene una definición, los antece-
dentes y dos procedimientos para el cálculo

• Redactar un primer borrador que incluya intro-
ducción al tema, Desarrollo (antecedentes, defi-
nición, procedimientos para el cálculo) conclu-
siones y bibliografía.

• Incorporar imágenes o esquemas del tema
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• Pedir a alguien que lea el primer borrador para 
mejorarlo

• Redactar una versión ya casi final que incorpore 
los cambios y mejoras

• Asegurarse de que contiene todo los que fue so-
licitado en términos de contenido, extensión y 
fuentes bibliográficas

• Entregar la monografía a tiempo

3. Tercer paso: Elaborar un cronograma para la ela-
boración de la tarea

Siempre es apropiado que a los estudiantes se les pida, 
como parte de su tarea, que realicen un cronograma en 
el que se especifique las acciones a realizar así como las 
fechas y si hubiera trabajo en equipo los responsables de 
cada acción.

Selecciona el cronograma que mejor refleje las 
tareas a realizar.

a) Cronograma 1
• Lunes. Redactar lo que se sabe del tema.
• Martes. Buscar más información en los libros.
• Miércoles. Subrayar las ideas principales de esos 

libros.
• Jueves. Volver al escrito inicial y reredactar lo 

que ya se tenía con lo que ahora se sabe del tema.
• Viernes. Revisar la ortografía.
• Sábado.
• Domingo.
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b) Cronograma 2
• Lunes. Escribir lo que se sabe del tema.
• Martes. Buscar información sobre el tema en por 

lo menos 3 libros y 3 fuentes de internet con-
fiables, buscar imágenes que se puedan utilizar. 
Redactar una ficha de cada recursos que con-
tenga las ideas principales y los datos del libro.

• Miércoles. Asegurarse de tener una definición,los 
antecedentes y dos procedimientos para el cál-
culo.

• Jueves. Redactar un primer borrador que inclu-
ya introducción al tema, Desarrollo (anteceden-
tes, definición, procedimientos para el cálculo) 
conclusiones y bibliografía.

• Viernes. Incorporar imágenes, o esquemas del 
tema. Pedir a alguien que lea el primer borrador 
para mejorarlo.

• Sábado. Re-redactar una versión ya casi final 
que incorpor e los cambios y mejoras.

• Domingo. Asegurarse de que contiene todo los 
que fue solicitado en términos de contenido, ex-
tensión y fuentes bibliográficas.

c) Cronograma 3
• Lunes. Buscar información sobre el tema en li-

bros y en fuentes electrónica
• Martes. Leer los materiales que se encuentren
Hacer fichas de cada material
• Miércoles. Redactar el índice
Escribir siguiendo el esquema
(introducción, desarrollo y conclusiones)
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• Jueves. Revisar el primer borrador
Buscar imágenes que se puedan usar para ilustrar 

o hacer dibujos o esquemas
• Viernes. Redactar elborradoren limpio
• Sábado. Verificar que tenga todos los requisitos 

que se pidió
• Domingo.

4. Cuarto paso: identificar los recursos necesarios 
para realizar la tarea

Para este paso es necesario que los estudiantes estén fami-
liarizados con: los métodos para buscar libros en la biblio-
teca escolar o en bibliotecas públicas. Que sean capaces 
de identificar sitios en la red que garanticen la informa-
ción dada. Que sepan buscar información a través de los 
proceso de hojear y ver la organización del texto y luego 
sean capaces de encontrar información precisa y detalla-
da. Otra habilidad necesaria es la de escribir fichas que 
contengan datos del texto y comentarios sobre el mismo. 
También es importante que sepan parafrasear adecuada-
mente los textos leídos por lo que este conjunto de habi-
lidades de búsqueda y uso de la información deben irse 
desarrollando poco a poco y de acuerdo al nivel de los 
estudiantes se les enseñe una u otra.

Para esta parte del ejercicio selecciona cuál de 
las siguientes es una ficha bibliográfica peor ela-
borada
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a) Ficha 1

La huella ecológica

Las acciones más significativas para mejorar la salud del 
planeta, dependen de nuestros hábitos en la vida cotidiana.

La huella ecológica es un indicador ambiental que refleja la 
superficie necesaria (cultivos, pastos, bosques o ecosistema 
acuáticos) para producir y asimilar los recursos utilizados 
por un ciudadano medio.

Obtenido de la Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/
Huella_ecol%C3%B3gica con fecha del 30 de febrero.

b) Ficha 2

La huella ecológica

La primera publicación académica sobre la huella ecológica 
fue hecha por

William Rees en 1992. El concepto de huella ecológica y el 
método de cálculo fueron desarrollados como la tesis docto-
ral de Mathis Wackernagel, bajo la supervisión de Rees de 
la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá 
de 1990-1994.

Originalmente, Wackernagel y Rees llamaron al concepto 
“apropiada capacidad de carga.” Para hacer la idea más ac-
cesible, a Rees se le ocurrió el término “huella ecológica.” A 
principios de 1996, Wackernagel y Rees publicaron el libro 
“Nuestro Huella ecológica: La reducción de impacto huma-
no sobre la Tierra.”
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c) Ficha 3

La huella ecológica

El consumo que se hace de los recursos naturales y que tiene 
repercusión en el ambiente. Todos los seres vivos consumen 
recursos y esto es peligroso para el planeta

5. Quinto paso: Evidenciar lo aprendido

En este ejemplo la evidencia de lo aprendido es tener una 
monografía redactada y lista para ser entregada en clase.

d) Verdadero

e) Falso

6. Sexto paso: Verificar que se ha aprendido lo pro-
puesto en el objetivo 

Se debe dar a los estudiantes siempre los criterios de eva-
luación y/o desempeño para que ellos se acostumbren 
a utilizarlos como medio de verificación de su tarea de 
aprendizaje. Para ello las rúbricas son un excelente medio 
de verificación.

Para nuestro ejercicio confirma si la rúbrica con los ele-
mentos que se dan, es correcta para verificar lo aprendido 
con base en el objetivo.
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Puntaje 3 2 1 0

Introducción Contiene una 
introducción 
en dónde 
claramente 
se especifica 
la importan-
cia de este 
tema para la 
supervivencia 
del planeta 

Contiene una 
introducción 
que describe 
pobremente la 
importancia de 
este tema para 
la superviven-
cia del planeta

Contiene una 
introducción 
que no descri-
be pobremen-
te la impor-
tancia de este 
tema para la 
supervivencia 
del planeta

No presenta una 
introducción 

Desarrollo 
del tema

Contiene los 
antecedentes 
del tema, la 
definición y 
dos procedi-
mientos para 
el cálculo 
de la huella 
ecológica

Contiene los 
antecedentes 
del tema, dos 
procedimientos 
para el cálculo 
de la huella 
ecológica

Contiene los 
antecedentes 
del tema, la 
definición y 
los antece-
dentes

No contiene los 
antecedentes 
del tema, la 
definición y dos 
procedimientos 
para el cálculo 
de la huella 
ecológica

Conclusiones Explica 
claramente 
que aprendió 
sobre el tema

Explica media-
namente que 
aprendió del 
tema

Explica po-
bremente que 
aprendió del 
tema

No explica 
medianamente 
que aprendió del 
tema

Referencias 
bibliográficas

Presenta 4 ó 
más fuentes 
de informa-
ción bien 
referenciadas

Presenta 3 o 2 
fuentes de in-
formación bien 
referenciadas

Presenta 4 
fuentes de 
información 
pero mal refe-
renciadas

Presenta 2 o 
menos fuentes de 
información mal 
referenciadas

a) Correcta

b) Incorrecta
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Recursos del capítulo 8

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• Este es un video que presenta uno de los varios modelos sobre los 
estilos de aprendizaje, además del modelo de Kolb asociado a 
este video, están otros 14 temas relacionados que pueden com-
pletar la información. 

Estilos de aprendizaje
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Capítulo 9. Motivación

Figura 9.1

9.1 Introducción

El concepto de motivación no es fácil de explicar, pues es un 
estado interno y abstracto del ser humano. Sin embargo, es un 

tema que ha sido ampliamente analizado e investigado. En el pre-
sente capítulo, se revisará brevemente su definición y los modelos 
que existen sobre el tema, la estrecha relación que hay entre la mo-
tivación y el aprendizaje, así como algunas perspectivas respecto al 
factor emocional en relación con este último.

9.2 Antecedentes

E n un sentido amplio, la motivación puede ser definida como el 
proceso de surgimiento, mantenimiento y regulación de actos 

que producen cambios en el ambiente (Bueno, 1993). La motivación 
no puede ser considerada como “una única situación”, ni puede ser 
explicada por una sola teoría debido a la complejidad del ser hu-
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mano. Una visión o enfoque sobre el tema no agotaría todas las po-
sibilidades. Por esto, se hace necesario contar con más explicaciones 
tanto teóricas como aproximaciones prácticas.

La motivación es una de las diferencias individuales que más 
influye en el aprendizaje de los alumnos. Es muy importante estu-
diarla debido a que se ha demostrado que la motivación puede com-
pensar las limitaciones aptitudinales de un estudiante, es decir, un 
alumno altamente motivado con pocas aptitudes para cierta tarea 
puede, en un momento dado, tener un mejor desempeño que otro 
con mejores aptitudes, pero sin motivación. Es una de las razones 
por la que un alumno motivado se puede mantener en una tarea por 
un tiempo más prolongado (Elliot, 1988).

9.3 Factores motivacionales que afectan el 
aprendizaje

U na de las primeras clasificaciones sobre la motivación se rela-
cionaba con el origen de esta fuerza que impulsa a los indivi-

duos. Así pues, se señala que la motivación puede ser intrínseca o 
extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que activa o mueve 
al individuo por sí mismo, cuando la persona lo desea y en el mo-
mento que considera oportuno, en este sentido no depende del ex-
terior, la persona por sí misma sostiene sus conductas. En cambio, 
la motivación extrínseca tiene un origen externo al sujeto y deben 
entonces de darse condiciones en el contexto para que la persona 
se active, lo que la vuelve muy dependiente del medio, por ejemplo, 
sería necesario ofrecer a los alumnos alguna recompensa para que 
activen su conducta.

De esta postura de análisis surgió la teoría de la autodetermina-
ción, que fue estudiada desde 1975 hasta 1991 por Deci y su grupo 
de colaboradores. Una de las conclusiones de sus estudios es que 
puede existir un efecto negativo en el desempeño cuando se anticipa 
la recompensa al alumno, es decir, cuando se le proporciona la re-
compensa antes de la ejecución. Otro hallazgo de este investigador 
fue que, si la tarea no le cuesta trabajo al alumno, este no hará nin-
gún esfuerzo por lograr el aprendizaje. En cambio, si la recompensa 
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se ofrece cuando la tarea no le gusta, se presenta el efecto deseado 
(Cameron y Pierce, 1994).

Figura 9.2 Motivación: proceso de surgimiento, mantenimiento y regulación de actos que 
producen cambios en el ambiente

De esta teoría surge la necesidad de diferenciar los términos 
de curiosidad e interés. De acuerdo con Kreitler y Kreitler (1994), 
la curiosidad es una agrupación organizada de conductas que las 
personas realizan frente a un objeto. Se han descrito al menos cinco 
formas de satisfacer la curiosidad: manipulativa, perceptual, con-
ceptual, de lo complejo y lo ambiguo, y de queja u objeción. De-
pendiendo de su edad, el individuo suele mostrar diversos tipos de 
curiosidad.

El interés se define como la tendencia de la persona hacia cier-
tos objetos, eventos o sucesos. El interés pone en juego factores emo-
cionales, actitudinales y cognitivos. Se pueden identificar dos tipos 
de interés: uno personal y otro situacional. Lo que distingue a la 
curiosidad del interés es la continuidad o persistencia en el tiempo. 
Mientras que la curiosidad suele terminar más rápidamente, el inte-
rés se mantiene durante mucho más tiempo.
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Otro enfoque es el llamado motivación de logro y se relaciona 
con los motivos sociales. Esta teoría fue desarrollada en los años 
setenta y hasta los años noventa, por Attkinson y colaboradores (At-
kinosn, y Raynor, 1976). El proceso de socialización y de escolari-
zación lleva a la persona a un ambiente sumamente estructurado. 
El ambiente social, tanto escolar como familiar, ofrece una serie de 
fuerzas que influyen en el interés por aprender. Así la motivación de 
logro es la que se presenta bajo la forma de competencia, con una 
meta y objetivos sociales. Esta teoría señala que existen dos tenden-
cias en las personas: la necesidad de éxito o logro y la necesidad de 
evitar el fracaso o hacer el ridículo. Una alta motivación de logro 
pretende que la actividad a realizar tenga un nivel moderado de 
dificultad para que el riesgo implicado al realizarla sea también mo-
derado. La explicación de esto es que, si el riesgo de la tarea es muy 
pequeño, los sentimientos de logro serán mínimos, por otro lado, es 
probable que si el riesgo es muy alto, es lo más probable es el logro 
de la meta no ocurra. 

La investigación sugiere que los estudiantes hacen una rápida 
evaluación acerca de la dificultad para resolver la tarea, sus proba-
bilidades de éxito y sobre sus propias fortalezas para lograrlo; si este 
balance es positivo, el alumno suele emprender la tarea. Si la tarea 
implica un reto, puede ser que también algunos individuos se moti-
ven para emprender la tarea, pero si el balance resulta negativo, es 
posible que paralice cualquier acción. Si en el fondo persiste la cer-
teza de que hay grandes posibilidades para el fracaso, esta creencia 
detiene toda acción. 

En esta teoría se implican tres elementos: la fuerza del motivo, 
la expectativa o probabilidad de éxito/fracaso y el valor que se le dé 
a la tarea. Estos elementos interactúan entre sí y el que tenga una 
mayor dominancia será el que marcará el carácter o disposición de 
la persona hacia el logro. 
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Figura 9.3

Por esto, es importante que el aprendiz comprenda que el logro 
alcanzado en la tarea se debe a su esfuerzo y no al azar, o al medio 
o a otros factores. Para llegar a este convencimiento, se requiere de 
madurez cognitiva y emocional. Lo mismo ocurre cuando los niños 
tienen que lidiar con el sentimiento de fracaso o de vergüenza. Por 
esta razón, es importante que las tareas escolares siempre sean ade-
cuadas a las capacidades de los alumnos. Una excesiva o continúa 
frustración puede acarrear graves sentimientos de incapacidad, que 
entorpecen el desarrollo sano de los estudiantes, especialmente de 
los más jóvenes.

Es fácil darse cuenta de que existe motivación del logro en los 
alumnos cuando se les permite elegir el nivel de dificultad de tareas. 
Así, los alumnos con una baja motivación de logro, que es igual a 
una alta necesidad de evitar el fracaso, elegirán tareas de un nivel 
de dificultad muy sencillo. Los alumnos con alta motivación de 
logro se inclinarán por las tareas de dificultad mediana porque en 
ellas las posibilidades de éxito y fracaso están representadas en par-
tes iguales y el éxito en ellas llevará al reconocimiento social. Gene-
ralmente, no eligen las muy difíciles, pues suelen ser conscientes de 
sus limitaciones y no corren el riesgo.
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Otro modelo explicativo es el sentimiento de autoeficacia, esto 
es, la confianza que tiene una persona en sus capacidades para re-
solver problemas, aprender, realizar acciones, etc. La teoría fue pri-
meramente descrita por Bandura (1977) y más tarde adaptada a si-
tuaciones escolares por Zimmerman (1996), de hecho, es también el 
corazón de la teoría de la autodirección que se revisó en el capítulo 
anterior.

La autoeficacia está compuesta por tres elementos comple-
mentarios:

1. El valor del resultado, es la valía que el alumno designa a 
aquello que va a hacer.

2. La expectativa de resultado, se refiere a la previsión del 
sujeto que las acciones, operaciones o conductas que va a 
llevar a cabo lo conduzcan al resultado apetecido.

3. La expectativa de autoeficacia, es decir la creencia que 
tiene el sujeto de que será capaz de llevar a cabo la con-
ducta, de que posee la destreza para alcanzar el resultado 
deseado.

La diferencia entre el primero y el segundo componente es que 
en el primero se cree en lo que se hace y en el otro en cómo se 
hace. Es necesario reconocer que, en el ambiente escolar, por más 
esfuerzo que haga un profesor por explicar, repetir, mostrar de di-
versas formas un tema, si el alumno no confía en su capacidad y su 
expectativa sobre lo que puede hacer es baja, su aprendizaje será 
muy limitado. El sentimiento de autoeficacia entonces varía en pro-
porción de tres variables: magnitud (cantidad de pasos de dificultad 
que la persona cree que puede dar), fuerza (confianza de la persona 
en lograr sus metas) y generalización (la fuerza con que una expe-
riencia pasada, positiva o negativa se generaliza a otro contexto).
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Figura 9.4

Por el otro lado, también ha sido estudiada la expectativa del 
profesor sobre lo que sus alumnos son capaces de hacer. Los pro-
fesores que tienen altas expectativas acerca de la capacidad de sus 
alumnos logran que ellos tengan mejor desempeño sobre aquellos en 
los que los profesores ponen poca expectativa. Si se quiere saber más 
sobre este tema, se debe buscar como “efecto Pigmalión” (Sánchez 
y López, 2005).

Finalmente, está el modelo llamado Metas de Aprendizaje. La 
investigación señala que hay dos metas de aprendizaje que guían la 
actuación de los estudiantes: la meta de aprendizaje y la meta de la 
ejecución. Cada meta hace alusión a concepciones diferentes sobre 
éxito y fracaso, así como las razones para implicarse en actividades 
de logro y modos diferentes para pensar sobre la actuación y capa-
cidades propias de la persona, dados por el nivel de confianza en sí 
mismo (Bueno, 1993).
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En general, los alumnos que se orientan a metas de aprendizaje 
se involucran en las tareas, aprenden de sus propios errores, usan 
más eficazmente estrategias de aprendizaje, manejan un alto auto-
concepto, no se desaniman ante las dificultades y consideran que el 
fracaso se debe al poco esfuerzo o a los errores cometidos en el pro-
ceso, por lo que mantienen una firme creencia de que esforzándose 
se hacen más capaces. Toman las tareas que reciben como un reto 
y de inmediato seleccionan los procedimientos que seguirán para 
cumplirlas, buscan ayuda cuando la necesitan, del profesor u otros 
tutores, y reconocen lo que saben y lo que no. 

Los alumnos motivados por una meta de ejecución buscan, a 
través de las notas que obtienen, validar su propia capacidad, lo cual 
les conduce a no tomar riesgos y asegurarse el mínimo para apro-
bar, utilizan estrategias poco efectivas, se desploman con facilidad, 
atribuyen los fracasos a su falta de capacidad y constantemente se 
comparan con los demás por las notas. Mantienen un enfoque de 
aprendizaje superficial y su autoconcepto es más bajo. Reciben las 
tareas como una amenaza casi personal, buscan más el resultado, 
hay siempre un afán desmedido en la nota y en qué dirán los demás. 
De sus fracasos no aprenden nada y estos solo afectan su autoestima. 
No saben pedir ayuda al profesor ya que lo ven más como juez de su 
capacidad que como ayuda (Dweck, 1975). 

Las investigaciones recientes han resuelto que estas tendencias 
en los alumnos parecen ser características de personalidad más que 
productos de la escolaridad o socialización. Esto es, las personas por 
sí mismas ya tienen cierta disposición interna que les permite ser 
personas más motivadas y orientadas a la consecución de sus metas 
que otras. En todo caso, la escuela debe ofrecer experiencias a todos 
sus alumnos para que desarrollen plenamente estas características.

9.4 Factores emocionales que afectan el 
aprendizaje

En el capítulo anterior ya se mencionaron algunas formas en 
las que interactúan las emociones y el aprendizaje. La palabra 

emoción proviene del latín movere y significa mover, con el prefijo 
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e, que se entiende como mover hacia afuera, sacar de nosotros mis-
mos. Si bien hay diferentes enfoques, casi todos concuerdan con que 
la emoción es un estado complejo del organismo que se caracteriza 
por excitación o perturbación que predispone a una respuesta orga-
nizada. Las emociones se generan normalmente como respuestas a 
un acontecimiento externo o interno (Bisquerra, 2001).

Cuando se produce una emoción suele darse un proceso 
más o menos con el siguiente patrón:

1. La persona evalúa un evento como relevante respecto 
a un objetivo personal que se valora como importante. La 
emoción es positiva cuando el evento supone un avance ha-
cia el objetivo o negativa si supone un obstáculo.

2. Las emociones predisponen a la persona a actuar, a veces 
de forma urgente.

3. La vivencia de la emoción se acompaña de reacciones 
involuntarias, tales como cambios corporales y reacciones 
voluntarias como expresiones faciales, verbales o acciones.

Figura 9.5

El proceso de valoración tiene varias fases, según Lazarus 
(1986). Hay una valoración primaria sobre la relevancia del evento 
y una evaluación secundaria que considera los recursos personales 
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para poder enfrentar la situación. Simultáneamente a los cambios 
fisiológicos, se manifiesta una expresión de la emoción que puede 
tomar la forma de comunicación no verbal y, además, una predis-
posición a actuar. La predisposición a la acción prácticamente es 
una forma de motivación. La respuesta depende de las personas 
involucradas, el medio social, así como del momento o el lugar.

Derivadas de la valoración que sea positiva o negativa, habrá 
entonces emociones correspondientes. Por esta razón, cada emoción 
contiene elementos neurofisiológicos (respuestas involuntarias como 
taquicardia, ruboración, sudoración, aumento de la presión sanguí-
nea), componentes comportamentales como expresiones faciales, 
verbales, y un componente cognitivo, que es la vivencia subjetiva a 
la que también se le llama sentimiento.

No se abordará el tema de las emociones, pues este no es el fin 
de este capítulo, pero sí se verá la forma en que las emociones afec-
tan el aprendizaje.

Las atribuciones causales, como ya se había dicho, son las ex-
plicaciones que las personas se dan sobre los eventos que determi-
nan las cosas que le pasan. En el caso escolar, las atribuciones son 
aquellas justificaciones que los alumnos se dan o encuentran para 
explicar sus calificaciones. Estas explicaciones o creencias se vuel-
ven sumamente importantes, pues determinan las expectativas, la 
predisposición y la postura que el alumno mantendrá frente a la 
situación, examen o materia, en el futuro. 

Las atribuciones surgen de manera natural y espontánea frente 
a cualquier resultado, pero cuando este es negativo o inesperado, la 
reacción es más fuerte y la necesidad de explicar qué sucedió más 
potente, con la esperanza de que si se conoce la causa será más fácil 
evitar que vuelva a ocurrir.

La investigación que se ha hecho al respecto describe que to-
das las posibilidades pueden ser clasificadas en tres dimensiones: la 
internalidad, que se refiere al lugar o sitio de donde se cree que pro-
viene la causa, si la causa es interna o externa a la persona. Una se-
gunda dimensión es la estabilidad y se refiere al carácter cambiante 
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o permanente de la causa, y la tercera, a la controlabilidad, que 
hace referencia a la posibilidad de controlar, regular o manipular la 
causa (Weiner, 1979).

Aunadas a las atribuciones causales, se presenta una serie de 
emociones, tanto si se ha logrado éxito como si se ha fracasado; de 
forma tal que, en el caso de éxito, ya sea por habilidad, esfuerzo o 
la suerte, las emociones asociadas serían: alegría, satisfacción, agra-
decimiento, felicidad. En el caso de fracaso asociado a las mismas 
causas, las emociones serían: tristeza, preocupación, disgusto, insa-
tisfacción, infelicidad y frustración. 

Como se ha dicho, el fracaso no debe ser continuado, ni tan 
extremo, pues las emociones que le acompañan pueden ocasionar 
un fuerte impacto en el desempeño futuro del estudiante. En espe-
cial, es necesario cuidar las emociones negativas de culpa, la des-
esperanza o resignación, la vergüenza y el enfado. Las emociones 
negativas pueden paralizar el esfuerzo por aprender, mientras que 
las positivas refuerzan la autoestima del estudiante y su motivación 
para el aprendizaje.

Se ha investigado un estado extremo que es conocido como in-
defensión o desesperanza aprendida, que es el peor estado de a-mo-
tivación en el que puede caer el estudiante. Su gravedad es tal, que 
alguien con la habilidad para realizar una tarea determinada, no se 
cree capaz, no intenta resolverla o la evita y cae incluso en estado de 
angustia. Este estado no aparece de la noche a la mañana, sino que 
es el resultado de una serie repetida de fracasos escolares. Además 
de fracasar académica y socialmente, la persona no ha encontrado 
la fuente del fracaso. Este alumno asocia que no importa lo que 
haga, no resultará. Este estado está en la frontera con uno depresivo 
y fue visto primeramente en animales de laboratorio, pero después 
se observó en situaciones escolares (Seligman, 1975).

Los síntomas que se han encontrado en alumnos en esta situa-
ción son el retraso en la iniciativa, falta de energía, apatía, retraso 
psicomotor, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse, en-
tre otros. En este sentido, los docentes deben estar atentos a enten-
der a los alumnos indefensos, a escuchar cómo atribuyen lo malo a 
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casusas internas, estables y globales, sobre todo en alumnos de los 
primeros años de escolaridad en quienes aún no se han desarrollado 
recursos internos tanto cognitivos como emocionales (Dweck, 1978).

Así mismo, los docentes deberán disponer de tiempo para escu-
char y esclarecer las emociones y las atribuciones causales de 
sus estudiantes para que estas no se conviertan en poderosas creen-
cias que afecten su desempeño. El aspecto más importante a cuidar 
en los alumnos es su autoestima y su bienestar emocional, incluso 
antes que su desarrollo cognitivo o intelectual. Los alumnos felices 
generalmente aprenden más.

9.5 Aplicaciones en el contexto educativo

Existen varios modelos que pretenden apoyar la motivación de 
los estudiantes, aquí se describirán algunos.

9.5.1 Modelo ARCS

Fue desarrollado por Keller y colaboradores de 1983 a 1994. 
Consta de cuatro principios básicos que pueden ser traducidos en 
otras estrategias prácticas:

1. Atención: es la fase en la que el profesor facilita y apo-
ya la curiosidad de los alumnos hacia los contenidos. Se 
consigue a través de estas estrategias: 

a) Llamar la atención perceptualmente a través de 
la sorpresa.

b) Estimular las preguntas o conducta exploratoria.

c) Variar el estímulo con colores o tipografía.
2. Relevancia: el maestro resalta la importancia de cada 

contenido a explicar a los estudiantes, de acuerdo con 
la edad e intereses de sus alumnos, buscará explicitar la 
relevancia. Estrategias posibles: 

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



MotivaciónCapítulo 9 257

a) Usar del lenguaje familiar, concreto.

b) Proporcionar ejemplos de la utilidad.

c) Dar cierta libertad a los alumnos de elegir.
3. Brindar confianza o seguridad psicológica: el 

docente elige un nivel de complejidad adecuado a la 
edad de los estudiantes para que existan amplias posibi-
lidades de éxito. Las estrategias pueden ser: 

a) Concientizar a los aprendices de los requisitos de 
la ejecución.

b) Establecer desafíos.

c) Proporcionar retroalimentación de la ejecución de 
los alumnos.

4. Satisfacción: el profesor busca que los estudiantes ob-
tengan satisfacción más o menos inmediata de acuerdo 
con sus esfuerzos y expectativas, debe cuidar el balance 
delicado entre ofrecer recompensas por el desempeño y 
permitir la motivación intrínseca.

9.5.2 Modelo Motivación en el aula de J. Alonso

Este modelo plantea los siguientes pasos:

1. Antes de la tarea: 

a) Orientar a los sujetos hacia la certeza de que las 
capacidades se pueden modificar por el esfuerzo 
propio, presentar las situaciones de logro lo más 
desprovistas de elementos evaluativos.

b) Fortalecer el sentimiento de autonomía personal a 
través de la percepción de que el estudiante tiene 
el control de la tarea que va a realizar.
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2. Durante la tarea: 

a) Enseñar a los sujetos a auto dirigirse, a través de 
instrucciones claras.

b) Enseñar a los sujetos a establecer metas interme-
dias que garanticen la experiencia de éxito y de 
avance progresivo hacia la meta final.

3. Después de la tarea:

a) Centrar la evaluación sobre el proceso de ejecu-
ción seguido del grado de aprendizaje obtenido.

b) Se proponen estos principios para el diseño moti-
vacional de la instrucción (Alonso, 1993).

En relación con la forma de presentar y organizar la tarea: 

• Activar la curiosidad y el interés del alumno por el con-
tenido o tema. 

• Mostrar la relevancia del contenido o la tarea por el 
alumno.

En relación con la forma de organizar la actividad en el con-
texto de clase:

• Organizar la actividad en grupos o equipos colaborati-
vos. 

• Dar el máximo posible de opciones de realización, esto 
que fortalece la percepción de autonomía.

En relación con los mensajes que el profesor transmite a sus 
alumnos:

• Orientar la atención de los alumnos: antes de la tarea, 
hacia el proceso de solución más que al resultado; duran-
te la tarea, hacia la planificación y establecimiento de 
metas reales, hacia la búsqueda y obtención de posibles 
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medios o recursos; después de la tarea, hacia la reflexión 
del proceso que se siguió, hacia la toma de conciencia 
sobre lo que se aprendió y hacia los errores cometidos, 
hacia atribuir el resultado a causas claras y en relación 
al alumno.

En relación con el modelado que el profesor hace de la forma de 
afrontar la tarea y valorar los resultados:

• Ejemplificar los comportamientos y valores que se tratan 
de transmitir.

En relación con la evaluación:

• Organizar las evaluaciones de forma que los alumnos las 
consideren como ocasiones para aprender y se evite en 
la medida de lo posible la comparación de unos y otros. 

• Diseñar las evaluaciones de forma que permitan al alum-
no saber, en caso de algún error, dónde está el problema.

9.5.3 TARGET de Ames y Archer

Sus principios son:

Tareas (task dimesion). Diseñar las tareas de forma que 
incrementen el interés de los alumnos por el aprendizaje. Explicar 
por qué los alumnos deben involucrarse en las actividades, diseñar 
tareas novedosas y variadas que ofrezcan un reto razonable, ayudar 
a los alumnos para establecer metas realistas a corto plazo. Ayudar 
a los alumnos a desarrollar destrezas de organización y métodos de 
estudio.

Autoridad (authority dimension). Hacer referencia a las 
oportunidades que tienen los alumnos para autodirigirse, para desa-
rrollar un sentimiento de independencia y control personal sobre sus 
aprendizajes. Las estrategias pueden ser involucrar a los estudiantes 
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en la toma de decisiones y fomentar la participación. Acompañar el 
trabajo de los estudiantes como facilitador y no dirigiéndolo.

Reconocimiento (recognition dimension). Usar formal 
e informalmente recompensas, incentivos y alabanzas. El tipo de 
recompensas, las razones para darlas y su distribución tienen un 
fuerte impacto en el desarrollo del estudiante. Algunas estrategias 
son: reconocer el esfuerzo, la mejora de los logros, de cada alumno 
en forma individual. Dar a todos las mismas oportunidades para re-
cibir recompensas. Otorgar premios y reconocimientos en privado.

Agrupamiento (grouping dimension). Desarrollar la ha-
bilidad de los estudiantes para trabajar de manera eficaz con otros 
compañeros, que se desarrolle el sentimiento de pertenencia y se re-
conozcan las diferencias individuales para obtener lo mejor de cada 
uno. Formar grupos tanto por afinidad como por habilidad y darles 
autonomía para el trabajo.

Evaluación (evaluation dimension). Utilizar métodos va-
riados para medir y controlar el aprendizaje de los alumnos. Los 
alumnos deben sentirse satisfechos cuando han aplicado un esfuerzo 
razonable o han alcanzado una mejoría en el dominio de una tarea. 
Reconocer que es normal tener errores, pero que estos pueden ser 
mejorados. Por lo que la evaluación debe ser clara y debe haber 
indicadores de desempeño, dar a los estudiantes retroalimentación 
oportuna y eficiente, dar oportunidades de mejorar la ejecución. 
Dar la evaluación en privado.

Tiempo (time dimension). Tiene que ver con adecuar la 
cantidad de trabajo, el ritmo de la instrucción y el tiempo asignado 
para completar las actividades y tareas de aprendizaje. Tomar tiem-
pos mínimos y máximos para establecer el esfuerzo necesario contra 
el tiempo de inversión del alumno. Dedicar tiempo de clase para 
que los alumnos puedan planificar agendas, horarios y marcar tiem-
pos para metas intermedias (Ames y Archer, 1988).
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9.5.4 Socioemocionales

Desde que se postuló la Teoría de la Inteligencia Emocional, 
hace 30 años, este tema ha continuado ampliándose al grado de 
convertirse en un campo de estudio con una enorme fuerza teórica 
y de investigación. A este campo teórico se le conoce como Desarro-
llo de Habilidades Socioemocionales o Social-Emotional Development, 
SED por sus siglas en inglés (Durlack, Weissberg, Dymnicki, Taylor, 
Schellinger,  2011; Malti y Noam, 2016; Rivers, Brackett, Omori y 
Sickler, 2013).

El término de Inteligencia Emocional (IE), fue introducido por 
primera vez por Mayer y Salovey en 1997 los cuales, la definen como 
la parte de la inteligencia social que incluye las habilidades para: 

1) percibir, valorar, y expresar emociones con exactitud; 

2) acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensa-
miento; 

3) comprender emociones y el conocimiento emocional y 

4) regular las emociones promoviendo un crecimiento emo-
cional e intelectual. 

El modelo se centra en el procesamiento emocional de la infor-
mación y en el estudio de las capacidades relacionadas con dicho 
procesamiento (Extremera y Fernández –Berrocal, 2004; Salovey 
y Slyster, 1997). La inteligencia emocional se descompone en las 
siguientes habilidades: valoración, regulación, y utilización de las 
emociones. 

La valoración implica la capacidad de examinar honestamente 
las emociones propias y los sentimientos de otros, ya sea una señal 
verbal o no verbal.  Las emociones pueden ser complejas, uno debe 
aprender a regular los medios para guiar o controlar su expresión y 
la comprensión de los sentimientos de las demás personas. Muchos 
factores pueden influir en la habilidad para regular las emociones, 
así como para utilizarlas como motor de la vida.
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Mayer y Salovey (1997) explican que hay dos tipos diferentes de 
estados de ánimo que las personas experimentan.  Hay estados de 
ánimo a corto plazo, los cuales son el resultado de algo está suce-
diendo en este momento y hay estados de ánimo a largo plazo, que 
resultan, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido o de repetidas 
experiencias negativas.

Múltiples investigaciones se han realizado a lo largo de estos 
años para relacionar la IE con diversos rasgos y comportamientos, 
tales como el rendimiento escolar, la resiliencia, el bienestar psicoló-
gico y la salud mental, especialmente en niños y jóvenes (Brackett, 
Rivers, Reyes, & Salovey, 2012).

Actualmente se cuenta con tres modelos teóricos, que se pare-
cen entre sí pero que tienen sus particularidades, cada uno.

Los modelos teóricos son: 

1. El modelo de habilidades centrado en la comprensión 
de las emociones. La inteligencia emocional cruza los 
límites entre la motivación, los aspectos cognitivos y la 
experiencia. Este modelo postula que las emociones son 
adaptativas y facilitan la transformación de la interac-
ción personal y social en una experiencia enriquecedora 
(Mayer y Salovey, 1997)

2. El modelo de Bar On, describe la inteligencia emocio-
nal como las habilidades emocionales que influyen en 
cómo se comportan los humanos, toman decisiones y 
se enfrentan al estrés de la vida cotidiana. Se divide en 
cinco factores de alto nivel, que se subdividen en 15 sub-
factores. Estas habilidades son las siguientes: habilidades 
intrapersonales, habilidades interpersonales, adaptabili-
dad, manejo del estrés y estado de ánimo general (Bar 
On, 2006).

3. Modelo Mixto de Daniel Goleman. Este modelo se cen-
tra en 4 componentes: 1) Autoconciencia, 2) Conciencia 
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3) Autogestión y 4) Gestión de relaciones. Se aplica en el 
ámbito empresarial (Goleman, 2003).

En relación con los instrumentos de medición de la IE, se han 
diseñado, aplicado y validado estadísticamente muchas pruebas, lo 
que ha dado como resultado, varias generaciones de instrumentos. 
Los de primera generación se enfocaron en la medición directa del 
estado emocional y los de la segunda generación se diseñaron como 
pruebas de autoinforme que usan escalas de tipo Likert.

En la siguiente tabla se muestran los test de la primera y se-
gunda generación.

Nombre Contiene

Happy 8 – 12 Video juego diseñado para enseñar a niños en edad 
escolar (de 8 a 12 años) desarrollo emocional, con 
25 escenarios de juego y de vida familiar donde los 
jugadores deben tomar decisiones 
https://www.youtube.com/watch?v=CNqYHR-
4QMC0

Spock Video-
game 

Basado en el modelo de Salovey y Mayer en donde 
se fomenta el desarrollo de las habilidades de percep-
ción, entendimiento y regulación de emociones

Experiental 
Education 

Promueve experiencias emocionales e interrelaciones 
positivas aplicadas al liderazgo 
https://www.aee.org/what-is-ee

Recognice, 
Understanding, 
Labeling, 
Expressing, 
Regulating 
(RULER) 

Involucra a todos los actores de una comunidad esco-
lar (padres, maestros y personal no académico) en el 
uso de las 4 herramientas que fomentan la toma de 
decisiones positivas. Puede ser ajustado a casi cual-
quier nivel educativo (Centro de investigación de la 
inteligencia emocional)
http://ei.yale.edu/
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Positive Alter-
nating Thin-
king Strategies 
(PATHS)

Específicamente para niños de preescolar 
http://www.pathstraining.com/main

4R`s Program Se basa en la incorporación de competencias de la 
lengua para desarrollar habilidades sociales y emocio-
nales.
https://www.morningsidecenter.org/4rs-program

Construye T Programa creado por la Secretaría de Educación 
Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo para ser aplicado en las escuelas de nivel 
medio superior en México el cual favorece el aprendi-
zaje de habilidades socioemocionales enfocado en el 
bienestar de los alumnos.
https://www.construye-t.org.mx/resources/Docu-
mentoConstruyeT.pdf

Tabla 9.1. Los test de primera generación y segunda generación para la medición de la IE.

Cada uno de estos programas ha tenido muchas implementa-
ciones que han sido reportadas en diversas investigaciones. Proba-
blemente el que mayor impulso ha tenido es el de RULER que ha 
sido diseñado y monitoreado por el Centro de Inteligencia Emocio-
nal de la Universidad de Yale en escuelas de todo el mundo (Na-
thanson, Rivers, Flynn y Brackett, 2016).
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Conclusión del capítulo 9

En este capítulo se ha revisado la relación que existe entre el 
aprendizaje y la motivación y los factores emocionales. Todo 

maestro debe reconocer que su más importante labor es la de desa-
rrollar la autoestima de los estudiantes y, después de ello, desarrollar 
en ellos destrezas necesarias para convertirlos en adultos cognitiva y 
emocionalmente independientes y felices. Existen amplios recursos 
para lograrlo y es el mismo alumno la mejor herramienta para desa-
rrollar sus conocimientos y sensibilidad en forma creativa.
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  Actividad de repaso del capítulo 9

Actividad de repaso 9.1

Instrucciones. 

1. Para redondear los temas visto elige de las posibles respues-
tas la que mejor complete la pregunta.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

1. Expectativa de éxito o fracaso 

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

2. Expectativa de autoeficacia

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

3. Intrínseca

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje
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4. Metas de ejecución

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

5. Expectativa del resultado

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

6. La fuerza del motivo

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

7. Extrínseca

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje
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8. Valor que se le da a la tarea

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

9. Metas de aprendizaje

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

10. Valor del resultado

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje
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Actividad de repaso 9.2

Instrucciones. 

1. Para redondear los temas visto elige de las posibles respues-
tas la que mejor complete la pregunta.

2. Revisar hoja de respuestas después del glosario. 

1. Valor del resultado

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

2. Expectativa de resultado

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

3. Expectativa de autoeficacia

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación
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4. Fuerza del motivo

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

5. Expectativa de éxito/fracaso

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

6. Valor que se le otorga a la tarea

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

7. Metas de aprendizaje

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación
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8. Metas de ejecución

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

9. Intrínseca

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

10. Extrínseca

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación
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  Ejercicio integrador del capítulo 9

Instrucciones. 

1. Completar los enunciados.
2. Revisar hoja de respuestas después del glosario.

Tareas Autoridad Reconocimiento 

Agrupamiento Evaluación Tiempo

1.  El equipo decide su agenda de 
trabajo de las dos semanas y presenta un cronograma con 
las responsabilidades de cada miembro 

2.  El tiempo para el desarrollo 
de la actividad es de dos semanas

3.  El profesor da a cada equipo 
un escenario en el cual los alumnos fundamentarán la con-
vivencia en el marco del respeto.

4.  El equipo debe mostrar las le-
yes que amparan la convivencia en su escenario.

5.  Divide al grupo en subgrupos 
de 4 elementos.

6.  Cada equipo hará su autoeva-
luación al final de la actividad de aprendizaje.

7.  El profesor explica en plenaria 
la importancia de la convivencia en un clima de respeto.
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8.  Cada equipo tiene la libertad 
de presentar el material como mejor le acomode (presenta-
ción en Power Point, un pequeño video de las entrevistas 
realizadas, en forma de collage o periódico.).

9.  El equipo deberá hacer una 
presentación con el material que recopiló sobre el tema a 
los demás equipos.

10.  La evaluación final de la ac-
tividad se integra por la autoevaluación del equipo (10%), 
la evaluación de los compañeros, evaluación del profesor 
sobre el reporte del escenario (60%) y el examen de la te-
mática (20%).

11.  El profesor da una serie de 
leyes vigentes que amparan la convivencia en el marco del 
respeto.

12.  El profesor retroalimenta el 
avance del cada equipo de trabajo a la semana emitiendo 
recomendaciones o felicitaciones.

13.  Cada equipo debe destinar al 
menos dos reuniones para discutir en el equipo de trabajo 
las consecuencias cuando en un unidad habitacional un ve-
cino hace una fiesta hasta las 3 de la mañana con la música 
a todo volumen.

14.  Cada equipo puede presen-
tar el examen cuando lo crea conveniente en el plazo de 
tres días posteriores a su presentación frente a la clase.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Capítulo 9274 Recursos del capítulo 

Recursos del capítulo 9

Para acceder a las páginas mencionadas tan solo escanea 
con un lector de códigos QR.

• Este video explica el efecto Pigmalión y las consecuencias que las 
expectativas del profesor pueden tener sobre el desempeño de 
sus alumnos. Artículo que relata la vida y obra de Richard Laza-
rus, psicólogo clínico que realizó mucha investigación acerca de 
las emociones y el estrés y su relación con la valoración cognitiva 
que realizan las personas. 

Efecto Pigmalion: El poder de las expectativas (R Rosenthal)
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Glosario

A
Acetilcolina
Neurotransmisor responsable de la estimulación de los músculos, 
incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal. También se 
encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autóno-
mo, y participa en la programación del sueño REM.

Acomodación 
Ocurre cuando la nueva información se adapta a la ya existente.

Análisis
Examen y discriminación de la información identificando motivos 
o causas. Hacer inferencias y encontrar evidencia para funda-
mentar generalizaciones, análisis de los elementos, de relaciones o 
principios.

Andamiaje
Estructura y ayuda que los profesores dan a los alumnos y que les 
permiten apoyarse en ella para resolver problemas de un nivel de 
complejidad, de reto para los alumnos, pero no insalvable.

Andragogía
Ciencia que se ocupa de investigar y analizar sistemáticamente la 
educación de los adultos (Knowles et al. 2001).

Animismo
Es la creencia de que los objetos tienen cualidades de los seres 
vivos y son capaces de actuar. 
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Aplicación
Uso de conocimiento nuevo. Resolver problemas en nuevas situ-
aciones aplicando el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y 
reglas en un modo diferente. 

Aprendizaje, definición conductista
Un cambio relativamente permanente en la conducta como resul-
tado de la experiencia.

Aprendizaje, definición cognitivista 
Un cambio relativamente permanente en las asociaciones o repre-
sentaciones mentales como resultado de la experiencia.

Aprendizaje por descubrimiento
Se le pide al estudiante que reacomode e integre ciertos fragmen-
tos de información en su estructura cognitiva y que reorganice o 
transforme las combinaciones posibles en forma de productos ter-
minados, que después interiorice y tenga a la mano para utilizar, 
todo lo cual es sumamente complejo.

Aprendizaje por descubrimiento
Consiste en que se formulen hipótesis sobre los temas y se traten 
de probar antes que leer o escuchar simplemente las explicaciones 
del maestro. 

Aprendizaje por recepción
Al estudiante se le ofrece todo el contenido de lo que se va a 
aprender en su forma final y se le pide que la internalice de tal 
forma que después la pueda utilizar. 

Aprendizaje significativo
Ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas que 
ya existen en la estructura cognitiva del que aprende.
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Aprendizaje significativo conceptual
Cuando los conceptos son los atributos de criterios abstractos que 
son comunes a una categoría de objetos, eventos o fenómenos.

Aprendizaje significativo proposicional
Aprender el significado de una proposición como un todo y no 
como un conjunto de conceptos. 

Aprendizaje significativo representacional
Se identifican los símbolos con sus referentes.

Asimilación
Proceso por el cual se incorporan nuevos conocimientos a la 
estructura cognoscitiva o a los esquemas ya existentes a la estructu-
ra cognitiva.

Atribución casual
Explicación que la persona se da para atribuir su éxito o fracaso a 
ciertas condiciones, sean estas internas o externas, tales como poco 
tiempo, cansancio, falta de recursos, entusiasmo, dedicación, horas 
de estudio, por mencionar algunas.

Autobservación
Registro de hechos o circunstancias personales que puedan ser 
causas de eventos posteriores.

Autocontrol
Capacidad de poner en práctica métodos o estrategias que fueron 
seleccionados en la fase anterior, tales como la capacidad para 
crear imágenes mentales sobre un tema, la autoinstrucción, la 
atención centrada, entre otros.
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Autocrítica
Comparar el propio desempeño contra una serie de estándares o 
criterios de evaluación que permiten juzgar el desempeño y tener 
una idea clara de la calidad del desempeño para autoevaluar el 
proceso y el producto de aprendizaje. 

Autodirección del aprendizaje
Concepto de multicomponencia que se observa a través de la 
presencia de un cierto nivel de desarrollo de los componentes de 
a) planeación y selección de estrategias, b) uso de la experiencia y 
conciencia crítica, c) potencial interno, y, por último d) interdepen-
dencia social y tecnológica (Cázares, 2009).

Autoeficacia
Confianza que manifiesta tener una persona en sus posibilidades 
para hacer, estudiar, aprender o resolver problemas.

Autorregulación
Proceso de controlar el propio comportamiento.

Autorregulación del aprendizaje
Generación de pensamientos, sentimientos y creencias que la per-
sona realiza para alcanzar sus metas (Zimmerman, 2000).

B
Binomio 
Ecuación que tiene dos miembros y que establece una relación 
entre ambos. 
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C
Castigo negativo
Acción de disminuir o eliminar una conducta eliminando un es-
tímulo positivo una vez que la conducta indeseada se presenta.

Castigo positivo
Acción de disminuir o eliminar una conducta dando un estímulo 
aversivo una vez que la conducta indeseada se presenta.

Centración
Capacidad de centrarse en una sola característica de los objetos y 
dejar de lado las otras. 

Comprensión
Demuestra el entendimiento demostrativo de hechos e ideas por 
medio de la organización, la comparación, la traducción, la inter-
pretación, las descripciones y la formulación de ideas principales.

Condicionamiento de segundo orden o de orden 
superior
Asociación de más de un estímulo condicionado, los cuales provo-
can la respuesta incondicionada. 

Condiciones externas del aprendizaje 
Se refieren a los eventos instruccionales necesarios para que el 
proceso interno de adquisición se pueda dar y que en todo caso no 
dependan del aprendiz.

Condiciones internas del aprendizaje
Se refieren a la adquisición y almacenamiento de habilidades pre-
vias necesarias para que nuevas habilidades se desarrollen. 
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Conducta supersticiosa
Se presenta cuando se refuerza de modo aleatorio y no asociado 
a una conducta específica. El sujeto asocia el refuerzo a cualquier 
respuesta y le atribuye cierto poder a tal respuesta.

Conexionismo 
Las respuestas a una situación que están seguidas de una satis-
facción se fortalecen; las respuestas que están seguidas por una 
situación desagradable se debilitan.

Conocimiento
Muestra el recuerdo de materiales previamente aprendidos por 
medio de hechos, términos, conceptos básicos y respuestas. Impli-
ca el conocimiento de terminología o hechos específicos; cono-
cimiento de los modos y medios para tratar con convenciones, 
tendencias y secuencias específicas, clasificaciones y categorías, 
criterios, metodología. 

Conservación
Dificultad para entender que un objeto puede permanecer igual, 
aun cuando cambie su apariencia.

Construccionismo
Teoría de aprendizaje y estrategia didáctica para educadores. 
Tiene sus raíces en el constructivismo y en la teoría de Piaget. El 
construccionismo deriva su nombre de la capacidad de los apren-
dices de construir y reconstruir el conocimiento de forma activa 
cuando están inmersos en la creación de objetos que para ellos 
tienen sentido. El construccionismo también enfatiza que hay una 
diversidad de formas a través de las cuales los aprendices hacen 
conexiones entre el conocimiento.
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Constructivismo filosófico
Sustento filosófico, inaugurado por Kant en el siglo XVIII, sost-
iene que el conocimiento humano no se recibe de forma pasiva, 
sino que, más bien, es procesado y construido de una forma activa 
por el individuo que realiza la actividad de conocer y que, gracias 
a su aparato cognitivo, puede adaptar y modificar el objeto de 
estudio sobre el cual actúa, lo que permite al conocedor (alumno 
o aprendiz, hablando en términos de aprendizaje) organizar su 
mundo, interactuar con él y registrar sus experiencias desde una 
perspectiva individual y vivencial.

Constructivismo pedagógico
Movimiento conocido como “escuela activa”. Sus representantes 
más prominentes fueron Montessori, Dewey, Declory y Claparede. 
Estos pedagogos enfatizaban en el “principio de la actividad”, es 
decir, argumentaban que el niño aprendía en la medida en que 
hace y experimenta, ambos elementos como parte de su proceso 
vital de desarrollo. 

Constructos
Son conceptos que tienen el significado agregado de haber sido 
inventados deliberada y conscientemente, adoptados con un 
propósito especial y científico (Kerlinger, 2000).

Curiosidad
Conjunto organizado de conductas que llevan a cabo las personas 
frente a un objeto. 
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D
Dopamina
Es un neurotransmisor inhibitorio, lo cual significa que cuando 
encuentra su camino a sus receptores, bloquea la tendencia de esa 
neurona a disparar. La dopamina está fuertemente asociada con 
los mecanismos de recompensa en el cerebro. Las drogas como la 
cocaína, el opio, la heroína y el alcohol promueven la liberación de 
dopamina.

E
Economía de fichas
Otorgar reforzadores condicionados simbólicos que después se 
intercambian por reforzadores reales y, de esta forma, se mantiene 
el poder del reforzador para mantener vigente la conducta meta.

Efecto Pigmalión
Influencia que tienen las expectativas de los profesores en el de-
sempeño de los alumnos. 

Egocentrismo
Incapacidad para diferenciar las propias perspectivas del punto de 
vista de los demás, el individuo se centra solo en el punto de vista 
propio. 

Emoción
Estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 
perturbación que predispone a una respuesta organizada.

Empirismo
Creencia de que la experiencia sensorial, es decir, a través de los 
sentidos, es la única fuente de conocimiento.
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Enfermedad de Alzheimer
También denominada mal de Alzheimer, o demencia senil de tipo 
Alzheimer (DSTA) o simplemente Alzheimer, es una enfermedad 
neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro cognitivo y 
trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una 
pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mental-
es, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y difer-
entes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una 
duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, 
aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad 
de la enfermedad al momento del diagnóstico. La EA es la forma 
más común de demencia, es incurable y terminal, que aparece con 
mayor frecuencia en personas mayores de 65 años.

Enfermedad de Lou Gehrig
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a veces llamada enferme-
dad de Lou Gehrig, es una enfermedad neurológica progresiva, 
invariablemente fatal, que ataca a las células nerviosas (neuronas) 
encargadas de controlar los músculos voluntarios. Esta enferme-
dad pertenece a un grupo de dolencias llamado enfermedades de 
las neuronas motoras, que son caracterizadas por la degeneración 
gradual y muerte de estas neuronas.

Enfermedad de Parkinson
Es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central. Pert-
enece a un grupo de enfermedades llamadas trastornos del mov-
imiento. Los cuatro síntomas principales son temblor, o temblor 
en las manos, los brazos, las piernas y la mandíbula o la cabeza; 
rigidez, o agarrotamiento de las extremidades y el tronco; bradi-
cinesia, o lentitud en los movimientos; e inestabilidad postural, o 
deterioro del equilibrio. Estos síntomas generalmente comienzan 
gradualmente y empeoran con el tiempo.

Epistemología
Rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento.
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Escepticismo
Creencia de que el mundo puede no ser conocible, esto es que 
nuestro conocimiento no corresponde con la realidad.

Esquema
Unidad estructural básica donde se fundamenta todo el cono-
cimiento. 

Esquizofrenia
Es un diagnóstico psiquiátrico en personas con un grupo de tras-
tornos mentales crónicos y graves, caracterizados por alteraciones 
en la percepción o la expresión de la realidad.

Estímulo condicionado (EC)
Estímulo que inicialmente era neutro, pero que, al ser apareado 
con un estímulo incondicionado en repetidas ocasiones, se con-
vierte en estímulo condicionado que provoca la respuesta incondi-
cionada.

Estímulo incondicionado (EI)
Estímulo que provoca una respuesta incondicionada o involuntaria 
en el individuo.

Estímulo neutro (EN)
Estímulo que, al ser presentado al individuo, no ofrece respuesta.

Etapa de operaciones concretas
De los siete a los once años. Se caracteriza por la capacidad de 
resolver de forma lógica problemas concretos, clasificación y en-
tender la reversibilidad.
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Etapa de operaciones formales
De los doce a los dieciséis años. Capacidad para el pensamiento 
abstracto, la reflexión crítica, formulación de hipótesis, preocu-
pación social y de identidad. 

Etapa preoperacional
De los dos a los siente años se desarrolla el lenguaje y el pens-
amiento simbólico. Se caracteriza por el egocentrismo. Se recurre 
a la hipergeneralización, el niño cuenta con la capacidad de 
realizar operaciones, pero solo en una dirección.

Etapa sensoriomotriz
Se extiende de los cero a los dos años. Se desarrolla la permanen-
cia de objeto, la imitación, la memoria y el pensamiento. Consta 
de seis subestadios. 

Evaluación
Presentación y defensa de opiniones que juzgan la información, 
la validez de ideas o la calidad de una obra en relación con un 
conjunto de criterios. Juicios en términos de evidencia interna o de 
criterios externos.

Experimento
Control riguroso de las condiciones del ambiente que se estudia, 
en donde se somete a un grupo a cierto “tratamiento” y a otro 
grupo similar no lo somete, con la intención de comparar los 
resultados de ambos grupos en condiciones controladas por el 
investigador y, de esta forma, aislar lo más posible las variables que 
se estudian (Pedhazur y Liora 1991).
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G
GABA
Ácido gamma aminobutírico, otro tipo de neurotransmisor inhib-
itorio. Actúa como un freno de los neurotransmisores excitatorios 
que llevan a la ansiedad. La gente con poco GABA tiende a sufrir 
de trastornos de la ansiedad, y los medicamentos como el Valium 
funcionan aumentando los efectos del GABA. Si el GABA está 
ausente en algunas partes del cerebro, se produce la epilepsia.

Generalización
Sucede cuando estímulos similares al estímulo condicionado 
provocan también la respuesta condicionada. 

Glutamato
Es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central, y 
es especialmente importante en relación con la memoria. Curi-
osamente, el glutamato es realmente tóxico para las neuronas y 
un exceso las mataría. Algunas veces, el daño cerebral o un golpe 
pueden llevar a un exceso de este y terminar con muchas más 
células cerebrales muriendo más por este motivo que por el propio 
trauma.

H
Hipótesis
Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan 
como proposiciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

I
Idealismo
Creencia de que el conocimiento existe solo en ideas o representa-
ciones mentales.
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Ideas de anclaje
Estas son específicas, relevantes y permiten la conexión con la 
nueva información.

Indefensión o desesperanza aprendida
Estado de a-motivación en el que puede caer el estudiante.

Interés
Inclinación o predisposición de la persona hacia determinados 
objetos, eventos o sucesos.

Interiorización
Proceso de hacer propias las formas culturales.

Interpretivismo
La realidad se asume como construida a través del sujeto que con-
oce; el racionalismo y el idealismo caen en esta postura.

Instrucción
Arreglo deliberado de acciones que facilitan al aprendiz el logro 
de algún objetivo de aprendizaje. 

L
Ley de la frecuencia
Entre más frecuentemente se asocian un estímulo y una respuesta, 
mayor será el hábito entre E – R.

Ley de la recencia
La respuesta que más recientemente ha ocurrido después de que 
se produzca un estímulo determinado, es la que con más probabil-
idad se asociará con este estímulo.
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Ley del efecto
Las respuestas que producen satisfacción establecen una conexión 
con la situación asociada en forma más fuerte que las respuestas 
que producen molestia. 

Ley del ejercicio
Las conexiones entre el estímulo- respuesta que se repiten se 
fortalecen. Las conexiones estímulo-respuesta que no se utilizan se 
debilitan. 

M
Mapa conceptual
Es la representación gráfica de los conceptos utilizados en un 
texto. 

Mapa mental
Consta de una palabra central o concepto, en torno a la palabra 
central se dibujan de 5 a 10 ideas principales que se refieren a 
aquella palabra. 

Memoria a corto plazo o memoria de trabajo (MT)
Corresponde a los segundos de alerta o del momento en que se 
está consciente de lo que se hace. La capacidad de la memoria de 
trabajo es limitada. Tiene una capacidad de unas siete unidades 
de información tal como una letra, palabra, número o expresión. 
También tiene una duración limitada, ya que para que retenga la 
información es necesario repetirla, pues de otra forma se pierde. 

Memoria a largo plazo (MLP)
Se logra como efecto del repaso y como producto de la conexión 
con la información almacenada.
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Mielina
Sustancia blanca y grasienta que recubre el axón de la neurona y 
que ayuda a que el impulso viaje más rápido.

Moldeamiento
Proceso de adquisición de conductas consistente en la definición 
de la conducta meta y en el continuo reforzamiento de las conduc-
tas que se acerquen a la conducta meta (aproximaciones sucesivas), 
hasta alcanzar la conducta deseada. 

Motivación
Proceso de surgimiento, mantenimiento y regulación de actos que 
producen cambios en el ambiente (Bueno, 1993).

Motivación de logro
Se presenta bajo la forma de competencia, con una meta y objeti-
vos sociales.

Motivación extrínseca
Tiene un origen externo al sujeto y deben entonces de darse 
condiciones en el contexto para que la persona se active, lo que la 
vuelve muy dependiente del exterior.

Motivación intrínseca
Activa o mueve al individuo por sí mismo, cuando la persona lo 
desea y en el momento que considera oportuno, en este sentido no 
depende del exterior.
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N
Nativismo
Creencia de que al menos una parte del conocimiento es innata, es 
decir, la tenemos desde el nacimiento.

Neurona
Célula nerviosa que proporciona el medio para que el sistema 
nervioso transmita y coordine la información.

Neurotransmisores
Son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de 
las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de las 
sinapsis. También se encuentran en la terminal axónica de las neu-
ronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para con-
traerlas. Ellos y sus parientes cercanos son producidos en algunas 
glándulas como la pituitaria y adrenal.

Norepinefrina
Neurotransmisor que está fuertemente asociado con la puesta en 
“alerta máxima” del sistema nervioso. Es prevalente en el siste-
ma nervioso simpático, e incrementa la tasa cardiaca y la presión 
sanguínea.

O
Objetivismo
La realidad se asume como externa y separada del sujeto que con-
oce. Tanto el empirismo como el realismo caen en esta postura.
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P
Plataforma de aprendizaje Sugar
Ambiente compuesto por actividades diseñadas para ayudar a los 
niños entre cinco y doce años a aprender en conjunto, a través 
de expresiones con abundante contenido de medios. Sugar es el 
componente principal de un esfuerzo a nivel mundial para proveer 
a cada niño la oportunidad de una educación de calidad, basado 
en el construccionismo.

Pragmatismo
Creencia de que la realidad existe, pero no puede ser conocida 
directamente, el conocimiento es provisional y no absoluto.

Prerrequisitos de apoyo
Son aquellos que facilitan a la persona el aprendizaje, un ejemplo 
de este tipo de prerrequisito es que el aprendiz tenga una actitud 
positiva hacia lo que va a aprender. 

Prerrequisitos esenciales
Como su nombre lo indica, deben estar presentes para iniciar la 
secuencia. 

Programas de reforzamiento de intervalo
Refuerzan la primera respuesta que se da tras un período. Tam-
bién pueden ser fijos o variables. 

Programas de reforzamiento de razón
Se refuerzan cierto número de respuestas ejecutadas y puede ser 
fijo o variable. Fijo es cuando se define el número de respuestas 
emitidas para que se dé el reforzamiento; variable, cuando el 
número de respuestas a ser reforzadas oscila. 
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R
Racionalismo
Creencia de que el uso de la razón es la fuente de conocimiento, es 
decir, que la mente activamente busca y construye la realidad.

Reacciones adaptativas
Reconocer los obstáculos que se presentaron en la tarea y hacer 
ajustes al contexto, tanto interno como externo, con la intención 
de mejorar la eficiencia del sujeto al momento de aprender. 

Reforzador
Estímulo o suceso que incrementa la frecuencia de la respuesta a 
la que sigue.

Reforzadores primarios
Satisfacen necesidades de índole biológica como la comida, el 
agua; otros que satisfacen necesidades afectivas, tales como el con-
tacto físico, los abrazos.

Reforzadores secundarios
Son aquellos que han sido condicionados previamente, por ejemp-
lo, las alabanzas, las buenas calificaciones, el dinero.

Reforzamiento negativo
Acción de incrementar una conducta quitando un estímulo desa-
gradable una vez que la conducta deseada se presenta.

Reforzamiento positivo
Acción de incrementar una conducta dando un estímulo agrad-
able una vez que la conducta deseada se presenta.

Reforzamiento
Acción de proporcionar un refuerzo tras una respuesta meta.
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Registro sensorial
Registro de capacidad limitada y no es necesaria la atención.

Representaciones ejecutoras o del acto
Representación de eventos pasados utilizando una respuesta mo-
tora.

Representación icónica
Sintetiza eventos por la organización selectiva de imágenes.

Representación simbólica
Se adquiere con la capacidad de significar, esto es, cuando se ad-
quiere un sistema de símbolos, los cuales representan cosas. 

Respuesta condicionada (RC)
Respuesta similar a la respuesta incondicionada, que se da ante el 
estímulo condicionado.

Respuesta Incondicionada (RI)
Respuesta involuntaria o refleja provocada por un estímulo in-
condicionado.

S
Serotonina
Está íntimamente relacionada con la emoción y el estado de 
ánimo. Demasiada poca serotonina se ha mostrado que lleva a la 
depresión, problemas con el control de la ira, el desorden obse-
sivo-compulsivo, y el suicidio. Un nivel excesivamente bajo tam-
bién lleva a un incremento del apetito por los carbohidratos (co-
midas ricas en almidón) y problemas con el sueño, lo cual también 
está asociado con la depresión y otros problemas emocionales.
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Sinapsis
Pequeños huecos entre las neuronas a través de los cuales se envían 
mensajes a las neuronas adyacentes.

Síntesis
Compilación de información de diferentes modos combinando 
elementos en un patrón nuevo o proponiendo soluciones alterna-
tivas Elaboración de comunicación unívoca, de un plan o con-
junto de operaciones o la derivación de un conjunto de relaciones 
abstractas.

T
Taxonomía (del griego ταξις, taxis, “ordenamien-
to”, y νομος, nomos, “norma” o “regla”)
Es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación, es 
decir, es un esfuerzo por clasificar siguiendo un conjunto ordenado 
de normas o reglas.

Taxonomía de Bloom
Se basa en la idea de que las operaciones cognitivas pueden cla-
sificarse en seis niveles de complejidad creciente: conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.

Teoría
Conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones 
relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemáti-
co de fenómenos, especificando relaciones entre variables, con el 
objeto de explicar y predecir los fenómenos (Kerlinger, 2000). 

Teoría del aprendizaje
Conjunto de constructos ligados entre sí que observan, describen y 
explican el proceso de aprendizaje de las personas y aquello con lo 
que se piensa que está relacionado dicho proceso.
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Teoría de la actividad
Es fundamental en la didáctica Vygotskyana, que se basa en el 
análisis que se hace del diálogo entre alumnos- alumnos y mae-
stro-alumnos.

Teoría de la Instrucción
Sistema de clasificación de los objetivos de aprendizaje de acuerdo 
con el tipo de resultados esperados, que además involucra una se-
rie de condiciones para que el aprendizaje pueda ocurrir, así como 
el establecimiento de las secuencias instruccionales. 

Z
Zona de desarrollo próximo (ZDP)
Conjunto de tareas que los niños pueden resolver con ayuda de 
otros.
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Capítulo 1

  Actividad de repaso del capítulo 1

Relacionar columnas

1. Un niño que completa una se-
cuencia de números es un ejemplo 
de:

1 Aprendizaje

2. En un juego de ajedrez cada juga-
dor establece una secuencia mental 
de sus jugadas con base en la última 
jugada de su contrincante, este es un 
ejemplo de:

3 Teoría

3. Cuando los investigadores han 
concretado una explicación que 
incluye constructos y definiciones 
relacionadas entre sí, sobre un fenó-
meno particular, se dice que se tiene 
una:

5 Constructos

4. Según Khun, a la serie de pasos 
que permiten incrementar el cúmulo 
de conocimiento de un fenómeno y 
que ayudan a establecer los prin-
cipios que pueden convertirse en 
teoría se le conoce como: 

7 Idealismo

5. Motivación, aprendizaje, memo-
ria son ejemplos de:

9 Pragmatismo

6. Corriente epistemológica que 
postula que al menos una parte del 
conocimiento se tiene desde el naci-
miento, es:

10 Pragmática
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7. El mundo solo puede ser visto 
con tus propios ojos y nadie más 
puede verlo como tú, es un forma de 
resumir el postulado principal de la 
corriente epistemológica:

2 Un cambio 
relativamente permanente 
en las asociaciones o 
representaciones mentales 
como resultado de la 
experiencia.

8. Corriente epistemológica en 
la que la realidad se asume como 
externa y separada del sujeto que 
conoce y se conoce por la experien-
cia tanto como por la razón

6 Nativismo

9. Corriente epistemológica que pos-
tula que el conocimiento es provisio-
nal y no absoluto

4 Ciencia normal

10. Postura epistemológica que le 
permite al alumno resolver proble-
mas que más tarde puede relacionar 
con la teoría construyendo así su 
aprendizaje.

 Empirismo

8 Objetivismo
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  Ejercicio integrador del capítulo 1

1. ¿Por qué es tan difícil definir el aprendizaje?

a) Por la gran variedad de acciones que pueden ser 
catalogadas como tal.

b) Por ser un concepto poco estudiado.

c) Por la gran cantidad de bibliografía respecto al 
tema.

d) Porque se desconocen sus características.

2. ¿Cuál es la definición de aprendizaje conductista?

a) Un cambio relativamente permanente en la con-
ducta como resultado de la experiencia.

b) Un cambio relativamente permanente en las re-
presentaciones mentales como resultado de la ex-
periencia.

c) Un cambio relativamente permanente en la adap-
tación al medio como resultado de las interaccio-
nes sociales.

d) Un cambio relativamente tanto en la conducta 
como en la mente como resultado de la experien-
cia.

3. ¿Qué corriente epistemológica sostiene que el mundo y 
la realidad pueden ser conocidos a través de los sentidos?

a) Idealismo

b) Objetivismo

c) Empirismo

d) Interpretivismo
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4. ¿Qué corriente epistemológica sostiene que la realidad 
se asume como externa y separada del sujeto que conoce y 
se conoce por la experiencia tanto como por la razón?

a) Interpretivismo 

b) Empirismo

c) Idealismo

d) Objetivismo

5. ¿Cuál es la definición cognocitivista del aprendizaje?

a) Un cambio relativamente tanto en la conducta 
como en la mente como resultado de la experien-
cia.

b) Un cambio relativamente permanente en las re-
presentaciones mentales como resultado de la ex-
periencia.

c) Un cambio relativamente permanente en la adap-
tación al medio como resultado de las interaccio-
nes sociales.

d) Un cambio relativamente permanente en la con-
ducta como resultado de la experiencia.

6. La fuente de conocimiento proviene de la razón ¿A qué 
corriente epistemológica pertenece este postulado?

a) Pragmatismo

b) Racionalismo

c) Objetivismo

d) Empirismo
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7. A través de la experiencia y la razón es como conocen 
el mundo ¿a qué corriente epistemológica pertenece este 
postulado?

a) Racionalismo

b) Pragmatismo

c) Objetivismo

d) Empirismo

8. ¿Qué es la epistemología?

a) Es la rama de la psicología que estudia la forma en 
que se obtiene el conocimiento

b) Es la rama de la pedagogía que estudia la forma 
en que se obtiene el conocimiento

c) Es la rama de la filosofía que estudia la forma que 
se obtiene el conocimiento

d) Es la rama de la psicopedagogía que estudia la 
forma en que se obtiene el conocimiento

9. ¿De acuerdo a Kuhn, cómo inicia el proceso de indaga-
ción científica?

a) Realizando preguntas acerca de un fenómeno

b) Contrastando teorías existentes

c) Desarrollando hipótesis

d) A través de la observación
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10. ¿Los cambios que no se deben al aprendizaje pueden 
ser debidos a?

a) Cambios por inhibición

b) Cambios por saturación de información

c) Cambios por motivación

d) Cambios por maduración o por fatiga
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Capítulo 2

  Actividad de repaso del capítulo 2

Lóbulos 7

Capa de mielina 2

Neurona 1

Sinapsis 5

Amígdala 4

Potencial de acción 6

Hemisferios cerebrales 3
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  Ejercicio integrador del capítulo 2

1. ¿Cuáles son los dos elementos que componen al sistema 
nervioso central?

a) Hemisferios y lóbulos

b) Neuronas y células gliares

c) Cerebro y médula espinal

d) Hipocampo y Amígdala

2. ¿Cuál es la principal función del sistema nervioso cen-
tral?

a) La coordinación

b) La mensajería

c) La inhibición

d) La excitación

3. ¿Cuál es la principal función del sistema nervioso peri-
férico?

a) La excitación

b) La mensajería

c) La inhibición

d) La coordinación
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4. ¿Cómo se le llama al estado cuando la célula ha pasado 
un impulso a otra célula y queda por algunos segundos sin 
la posibilidad de dispararse de nuevo?

a) Potencial de reposo

b) Potencial de acción

c) Desplazamiento del potencial de acción

d) Período refractario

5. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores se sabe que 
está íntimamente ligado con las emociones?

a) Serotonina

b) Dopamina

c) Noradrenalina

d) Ácido gama aminobutírico

6. ¿Qué enuncia el principio de la plasticidad? 

a) Los daños al sistema nervioso central son irrepa-
rables a cualquier edad

b) Solo algunas zonas del cerebro pueden recuperar-
se después de un daño

c) Entre mayor sea el daño menor la posibilidad de 
recuperación en los adultos 

d) Si un organismo joven se daña en forma significa-
tiva, a menudo puede exhibir grandes poderes de 
recuperación
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7. ¿Cuál de los hemisferios está más dedicado al procesa-
miento visual y espacial de los datos? 

a) Izquierdo

b) Derecho

c) Frontal

d) Occipital

8. ¿Cuál de las estructuras cerebrales que se mencionan 
es la que regula muchas de las funciones de supervivencia 
como la respiración, la temperatura corporal, el hambre?

a) Hipotálamo

b) Tálamo

c) Amígdala

d) Hipocampo

9. ¿Cuál de las estructuras cerebrales que se mencionan 
desempeñan un papel importante en el control de las emo-
ciones?  

a) Hipotálamo 

b) Tálamo

c) Amígdala

d) Hipocampo
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10. ¿A qué se llama un ambiente educativo enriquecido?

a) Ambientes totalmente estructurados

b) Ambientes con una cantidad considerable de estí-
mulos que facilitan el aprendizaje

c) Ambientes estructurados pero con muchos mate-
riales

d) Ambientes en los que cada quien puede hacer lo 
que quiere sin restricción
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Capítulo 3

  Actividad de repaso del capítulo 3

1. Esta forma de investigación controla el ambiente riguro-
samente para observar la variable que se pretende estudiar:

a) estudio descriptivo

b) estudio correlacional

c) estudio experimental

d) estudio histórico

2. La introspección fue el método de exploración observa-
do por:

a) las matemáticas

b) la ciencia

c) la astrología

d) la psicofísica

3. Fundador del primer laboratorio de psicología y padre 
de la psicología

a) Wilhem Wundt

b) Edward Lee Thordinke

c) Von Helmholtz

d) Albert Bandura
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4. Las respuestas a una situación que están seguidas de una 
satisfacción se fortalecen; las respuestas que están seguidas 
por algo desagradable se debilitan. Este es la ley de:

a) condicionamiento operante

b) ley del efecto

c) ley de la recencia

d) teoría social del aprendizaje

5. Autor que definió a la psicología como una ciencia obje-
tiva y experimental. Su meta teórica debía ser la predicción 
y el control de la conducta.

a) Edward Lee Thordinke

b) Albert Bandura

c) Ivan Petrovich Pavlov

d) John B Watson

6. El condicionamiento clásico se refiere a respuestas:

a) voluntarias

b) reflejas e involuntarias

c) ocasionales

d) conscientes
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7. Cuando un estímulo condicionado se presenta repetida-
mente sin el estímulo incondicionado la fuerza de asocia-
ción se debilitaba, este proceso es:

a) reforzamiento

b) extinción

c) inhibición

d) modelamiento

8. Dar un estímulo positivo después de que se presenta la 
respuesta deseada tiene por finalidad incrementar la tasa 
de respuestas.

a) castigo

b) reforzamiento positivo

c) castigo 2

d) reforzamiento negativo

9. Se refuerza la primer respuesta que se da después de de-
terminado período de tiempo pueden ser fijos o variables, 
son los:

a) programas de reforzamiento continuo

b) programas de reforzamiento por intervalos

c) programas de reforzamiento de razón fija

d) programa de castigo
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10. Mostrar la conducta que se quiere reforzar a los sujetos 
para que la intenten imitar

a) modelado

b) moldeado

c) motivación

d) conducta supersticiosa
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  Ejercicio integrador del capítulo 3

1. “Si terminas tu tarea en una hora, puedes ver la televi-
sión” le dice la mamá a un niño de seis años.

a) Refuerzo positivo

b) Refuerzo negativo

c) Castigo positivo

d) Castigo negativo

a) Retroalimentación. Ver la televisión es un refuer-
zo positivo que aumenta la probabilidad de que la 
tarea se termine a tiempo.

2. “El equipo que tenga más estrellas en la gráfica de lim-
pieza en la semana puede jugar 10 minutos más el viernes”, 
le dice la maestra a los niños de cuarto grado.

a) Programa de reforzamiento de razón variable

b) Programa de reforzamiento de razón fija

c) Economía de fichas

d) Programa de reforzamiento de intervalo

c) Retroalimentación. Se establece un programa en 
el cual se cambia un refuerzo secundario acumu-
lado por un refuerzo de mayor potencia, en este 
caso 10 minutos más de juego.
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3. Cuando un bebé llora, la mamá lo saca de la cuna por 
lo tanto el bebé recurre al llanto siempre que quiere que 
lo carguen. La mamá decide parar esta dinámica y ahora 
cuando el bebé llora no lo saca de la cuna.

a) Castigo negativo 

b) Extinción

c) Castigo positivo

d) Reforzamiento negativo

b) Retroalimentación. Consiste en dejar de reforzar 
una conducta previamente reforzada con la inten-
ción de que desaparezca o disminuya la conducta 
indeseada.

4. El entrenador pone al equipo de basquetbol de la secun-
daria a que vea una grabación de 10 minutos de su último 
juego e identifique sus errores

a) Modelamiento

b) Moldeamiento

c) Castigo positivo

d) Reforzamiento positivo

a) Retroalimentación. Ver la propia ejecución como 
modelo para corregir los errores.
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5. Una mamá le dice a su hijo que si hace bien su tarea, él 
no lavará los platos de la cena.

a) Castigo negativo

b)Castigo positivo

c) Reforzamiento positivo

d) Reforzamiento negativo

d) Retroalimentación. Se quita un estímulo aversivo 
con la intención de incrementar una conducta.

6. Cuando un niño no lleva la tarea a la escuela la maestra 
le quita el recreo.

a) Extinción

b) Castigo negativo

c) Castigo positivo

d) Reforzamiento negativo

b) Retroalimentación. Quitar un estímulo agradable 
con la intención de disminuir o eliminar una con-
ducta indeseable.
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7. Establecer su horario de estudio en un lugar visible y 
cumplir con las actividades programadas, tener estándares 
de ejecución contra los cuales comparar la ejecución pro-
pia, darse refuerzos agradables cuando se cumple la meta. 
Es una forma de cumplir de los estudiantes de postgrado

a) Autorregulación

b) Competencia

c) Inteligencia

d) Organización

a) Retroalimentación. Establecer metas, definir cla-
ramente los pasos para conseguirla y tener están-
dares contra los cuales medirse es parte de la au-
torregulación.

8. Si un niño no termina el ejercicio lo pone a escribir 50 
veces: “Debo terminar los ejercicios”.

a) Castigo positivo

b) Castigo negativo

c) Reforzamiento positivo

d) Reforzamiento negativo

a) Retroalimentación. Proporcionar un estímulo 
aversivo con la intención de disminuir o eliminar 
una conducta indeseable.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Capítulo 3318 Hoja de respuestas

9. Enseñar a un niño a escribir reforzando cada paso que 
vaya logrando en el proceso: agarrar el lápiz, agarrarlo 
adecuadamente, hacer cualquier trazo, hacer trazos espe-
cíficos (palitos y bolitas) hasta que logre escribir las letras.

a) Autorregulación 

b) Modelamiento

c) Economía de fichas

d) Moldeamiento

d) Retroalimentación. Definición de una conducta 
meta a alcanzar y reforzar cada conducta que se 
aproxime a la meta.

10. Que el maestro no grite en el salón de clases cuando 
regaña a un niño por hacerlo.

a) Modelamiento

b) Moldeamiento

c) Economía de fichas

d) Autorregulación

a) Retroalimentación. Aprendizaje por observación.
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Capítulo 4

  Ejercicio integrador del capítulo 4

Relacionar columnas

1. Consiste en que se formulen hipótesis sobre 
los temas y se traten de probar antes que leer 
o escuchar simplemente las explicaciones del 
maestro.

8 Aprendizaje 
por descubri-
miento

2. La información del ambiente se retiene un 
instante en un sistema sensorial. De acuerdo 
a sus características físicas, se eligen trozos de 
información para que el sistema sensorial los 
procese. La información sobre la que no actúa 
este sistema es filtrada y no va más allá del 
sistema sensorial.

7 Teoría 
cognoscitiva

3. El desarrollo cognoscitivo ocurre en una se-
cuencia de cuatro etapas, cada una relacionada 
con la edad cronológica pero no necesariamen-
te con la cantidad de información que se tiene, 
sino con la forma de organizarla. Cada etapa es 
más avanzada que la anterior hasta llegar a la 
madurez cognoscitiva o de pensamiento que es 
propia de los adultos.

9 Teoría de 
desarrollo

4. Hay tres etapas en el procesamiento de la 
información en la memoria

2 Teoría de la 
evolución del 
pensamiento

5. Conforme los niños crecen, van adquiriendo 
formas de representar las recurrencias y regula-
ridades de su ambiente.  Esta capacidad ha sido 
desarrollada por la humanidad a través de la 
cultura y la tecnología. Estudiando la evolución 
de la humanidad se propusieron tres sistemas a 
través de los cuales las personas estructuran su 
entendimiento del mundo.

4 Teoría de la 
representación
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6. Propone que los niños, en forma activa, 
desarrollan la interpretación que hacen del 
mundo. Para ello utilizan conceptos o marcos 
de referencia llamados esquemas. El esquema 
existe en la mente de los individuos y les permi-
te organizar e interpretar la información.

6 Teoría del 
aprendizaje 
significativo

7. Para esta teoría, el concepto principal es una 
unidad de información o paquete de informa-
ción que ha sido almacenada en la memoria, 
representa conceptos de diversos niveles de 
generalización y finalmente facilita el uso de 
la información como ideas ancla o bien para 
conformar el “árbol de conocimiento” que se 
va entrelazando para establecer la estructura 
cognoscitiva que le permite al aprendiz conocer 
e interpretar el mundo.

3 Teoría del 
esquema

8. El significado sólo aparece cuando un apren-
diz de forma activa interpreta lo que el texto 
dice a través de su propia experiencia y con 
recursos cognitivos internos

5 Teoría del filtro

9. Para emitir una respuesta ante un estímulo 
el organismo debía procesar la información 
mentalmente. Este procesamiento, por más 
sencillo que fuera, requería una operación 
mental compleja que aun cuando no podía ser 
vista en forma directa, sí podía ser inferida por 
la conducta emitida.

1 Teoría del 
procesamiento de 
la información

10. La memoria tendría una estructura que se 
asemeja a un esquema de árbol y la informa-
ción nueva se fijaría a esta estructura en forma 
de: a) subordinada a otra (nivel inferior); b) en 
forma supraordinada (en una nivel más alto en 
la jerarquía) o c) en forma coordinada (mismo 
nivel).

10 Aprendizaje 
significativo
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Capítulo 5

  Actividad de repaso del capítulo 5

superiores andamiaje cognitivo

Seymur Papert Lev Vygotsky

procesos Sugar

lenguaje integración

proyectos reproducir

de desarrollo próxima reflexionar

1. Sugar es un programa creado para el uso de niños como 
un ambiente educativo por el MTI.

2. La educación debe fomentar el desarrollo de habilidades 
cognitivas superiores, a través de la interacción entre alum-
nos y profesores.

3. La zona de desarrollo próximo es el conjunto de activi-
dades que los niños pueden resolver con ayuda de otros más 
competentes.

4. El lenguaje es el vehículo mediador por excelencia entre 
los seres humanos.

5. Las actividades que el profesor prepara para apoyar la 
comprensión de los contenidos por parte de los alumno se 
le llama: andamiaje cognitivo.
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6. La estrategia didáctica de proyectos permite que los es-
tudiantes realicen actividades para resolverlo que los llevan 
a aprender.

7. No sólo es necesario hacer cosas, sino reflexionar con 
otros sobre lo que se hace.

8. Lev Vygotsky murió tempranamente de tuberculosis.

9. Seymur Papert estudio con Piaget.

10. Debe evaluarse el proceso y el producto del aprendi-
zaje.
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  Ejercicio integrador del capítulo 5

Escenario 
construccionista

Escenario 
constructivista

Escenario 
mixto

Escenario A

1. El mobiliario del salón está conformado por mesas de 
trabajo en las cuales pueden acomodarse hasta 4 alumnos 
y hay otras áreas de trabajo.

2. Existe una gran cantidad de material didáctico que está 
al alcance del alumno.

3. Generalmente el profesor hace una presentación del 
tema y plantea una serie de actividades a realizar.

4. El profesor siempre acompaña a los alumnos. 

5. Se le pide a cada equipo que lleve un diario sobre los que 
realizaron en sus actividades para compartir con los demás 
compañeros.

6. Se permite una amplia conversación entre los alumnos.

7. Al final del día se reúnen para platicar lo que aprendie-
ron.

Principios constructivista
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Escenario B

1. El mobiliario del salón está conformado por mesas de 
trabajo en las cuales pueden acomodarse hasta 4 alumnos 
pero hay otras áreas de trabajo.

2. El profesor siempre acompaña a los alumnos.

3. Existe una gran cantidad de material didáctico que está 
al alcance del alumno.

4. Los alumnos deciden día a día las actividades realizar.

5. Los alumnos deciden con quién realizarán unas tareas 
pero esta selección puede cambiar de una actividad a otra.

6. Se le pide a cada equipo que lleve un diario sobre lo que 
realizaron en sus actividades para compartir con los demás 
compañeros.

7. Se permite una amplia conversación entre los alumnos.

Principio construccionista

Escenario C

1. El mobiliario del salón está conformado por mesas de 
trabajo en las cuales pueden acomodarse hasta 4 alumnos 
pero hay otras áreas de trabajo.

2. El profesor siempre acompaña a los alumnos.

3. Se utiliza la computadora personal de los niños para las 
actividades de aprendizaje tales como fotografias objetos, 
escribir guiones, etc.
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4. Se le pide a cada equipo que lleve un diario sobre lo que 
realizaron en sus actividades para compartir con los demás 
compañeros.

5. Se le permite una amplia conversación entre los alum-
nos.

6. Al final del día se reúnen para platicar lo que aprendie-
ron.

Escenario mixto
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Capítulo 7

  Actividad de repaso del capítulo 7

1. Para cada tipo de aprendizaje hay un resultado de apren-
dizaje 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

2. Surge en 1956 por encargo de la Asociación Americana 
de Psicología 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

3. Es un modelo con dos dimensiones

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

4. Contempla seis categorías de aprendizaje

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano
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5. Contempla cinco variedades de aprendizaje 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

6. El sistema interno juzga la conveniencia de involucrarse 
en la tarea

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

7. Una vez redactados los objetivos en necesario establecer 
la secuencia instruccional

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

8. Establece las condiciones necesarias para el aprendizaje 
ocurra 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano

9. El sistema metacognitivo establece las metas y define las 
estrategias para alcanzar las metas

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano
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10. Señala claramente los prerrequisitos de una secuencia 
instruccional 

a) Taxonomía de Bloom

b) Taxonomía de Gagñé

c) Taxonomía de Marzano
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  Ejercicio integrador del capítulo 7

1. Usar evidencia científica. Se evalúa la capacidad para 
interpretar pruebas científicas, elaborar y comunicar con-
clusiones; identificar evidencias y reflexionar sobre las im-
plicaciones sociales de avances científicos y tecnológicos.

a) Objetivos

b) Competencias

2. Reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento cientí-
fico, su adquisición, desarrollo y transformación.

a) Objetivos

b) Competencias

3. Propiciar el conocimiento de materiales y equipos comu-
nes en laboratorios escolares.

a) Objetivos

b) Competencias

4. Juzgar la pertinencia del conocimiento del mundo vi-
viente en términos de materia, energía y cambio.

a) Objetivos

b) Competencias

5. Describir procesos implicados en inventos y descubri-
mientos.

a) Objetivos

b) Competencias
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6. Localizar los componentes naturales, sociales y econó-
micos del lugar donde vive, de México y del mundo con 
base en los conceptos, habilidades y actitudes geográficas 
para adquirir conciencia del espacio geográfico.

a) Objetivos

b) Competencias

7. Identificar temas científicos. Esta capacidad se demues-
tra a partir de: reconocimiento de temas científicos, bús-
queda de información científica y reconocer características 
claves de la investigación científica.

a) Objetivos

b) Competencias

8. Explicar científicamente fenómenos. Capacidad que se 
evalúa aplicando el conocimiento de la ciencia en situación 
determinada; de la descripción o interpretación científica 
de fenómenos y predicción de cambios; así como por la 
identificación de la descripción, explicación y predicción 
pertinente.

a) Objetivos

b) Competencias

9. Estimular la curiosidad y capacidad de análisis de fenó-
menos físicos.

a) Objetivos

b) Competencias
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10. Analizar la distribución geográfica de los diversos 
componentes del espacio con base en la búsqueda de infor-
mación de textos, mapas, imágenes, cuadros estadísticos y 
gráficos para reconocer la pertinencia espacial de las per-
sonas en relación con el lugar donde viven.

a) Objetivos

b) Competencias
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Capítulo 8

  Actividad de repaso del capítulo 8

Relacionar columnas

1. Nombre del autor de la teoría de autorre-
gulación 

9 Gulielmino

2. Ciencia que estudia el aprendizaje de las 
personas adultas 

1 Barry Zimmer-
man

3. Primera fase del proceso de autoregulación 
de acuerdo a Zimmerman

5 Bitácora

4. Adquieren gran poder sobre el aprendiz 3 Planeación

5. Herramienta que permite a los estudiantes 
ser consientes del contexto de su aprendizaje 

10 Conciencia 
crítica

6. Proceso de la fase de autoreflexión 7 Autoestima

7. Si el alumno tiene éxito académico lo más 
probable es que aumente su

4 Creencias

8. El aprendiz asume la responsabilidad pri-
maria para planear, implementar y evaluar su 
propio proceso de aprendizaje

8 Autodirección

9. Apellido de la autora del Self-Directed 
Learning Readiness Scale 

2 Andragogía

10. Segundo componente de la autodirección 
según Cazares 

6 Autocrítica
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  Ejercicio integrador del capítulo 8

Respuestas correctas:

1. Primer paso: Identifique cuál es el objetivo de aprendi-
zaje que deberá alcanzar:

b) Definir el concepto de huella ecológica, buscar los antece-
dentes del término y describir dos procedimientos para su 
cálculo

2. Segundo paso: Elegir una estrategia:

c) Estrategia y procedimientos 3

3. Tercer paso: Elaborar un cronograma para la elaboración 
de la tarea:

b) Cronograma 2

4. Cuarto paso: identificar los recursos necesarios para reali-
zar la tarea:

d) Ficha 3

5. Quinto paso: Evidenciar lo aprendido

a) Verdadero

6. Sexto paso: Verificar que se ha aprendido lo propuesto en 
el objetivo

a) Correcta
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Capítulo 9

  Actividad de repaso del capítulo 9.1

1. Expectativa de éxito o fracaso 

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

2. Expectativa de autoeficacia

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

3. Intrínseca

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

4. Metas de ejecución

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje
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5. Expectativa del resultado

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

6. La fuerza del motivo

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

7. Extrínseca

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

8. Valor que se le da a la tarea

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje
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9. Metas de aprendizaje

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje

10. Valor del resultado

a) Motivación de logro

b) Sentimiento de autoeficacia

c) Tipos de motivación

d) Metas de aprendizaje
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  Actividad de repaso del capítulo 9.2

1. Valor del resultado

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

2. Expectativa de resultado

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

3. Expectativa de autoeficacia

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

4. Fuerza del motivo

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación
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5. Expectativa de éxito/fracaso

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

6. Valor que se le otorga a la tarea

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

7. Metas de aprendizaje

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

8. Metas de ejecución

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación
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9. Intrínseca

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación

10. Extrínseca

a) Modelo metas de aprendizaje

b) Motivación de logro

c) Sentimiento de autoeficacia

d) Tipos de motivación
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  Ejercicio integrador del capítulo 9

Tareas Autoridad Reconocimiento 

Agrupamiento Evaluación Tiempo 

1. Autoridad El equipo decide su agenda de trabajo de las 
dos semanas y presenta un cronograma con las responsabi-
lidades de cada miembro 

2. Tiempo El tiempo para el desarrollo de la actividad es 
de dos semanas

3. Tareas El profesor da a cada equipo un escenario en el 
cual los alumnos fundamentarán la convivencia en el mar-
co del respeto.

4. Tareas El equipo debe mostrar las leyes que amparan la 
convivencia en su escenario.

5. Agrupamiento Divide al grupo en subgrupos de 4 ele-
mentos.

6. Evaluación Cada equipo hará su autoevaluación al final 
de la actividad de aprendizaje.

7. Tareas El profesor explica en plenaria la importancia de 
la convivencia en un clima de respeto.

8. Autoridad Cada equipo tiene la libertad de presentar el 
material como mejor le acomode (presentación en Power 
Point, un pequeño video de las entrevistas realizadas, en 
forma de collage o periódico.).
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9. Tareas El equipo deberá hacer una presentación con el 
material que recopiló sobre el tema a los demás equipos.

10. Evaluación La evaluación final de la actividad se inte-
gra por la autoevaluación del equipo (10%), la evaluación 
de los compañeros, evaluación del profesor sobre el reporte 
del escenario (60%) y el examen de la temática (20%).

11. Tareas El profesor da una serie de leyes vigentes que 
amparan la convivencia en el marco del respeto.

12. Reconocimiento El profesor retroalimenta el avance 
del cada equipo de trabajo a la semana emitiendo reco-
mendaciones o felicitaciones.

13. Tareas Cada equipo debe destinar al menos dos reunio-
nes para discutir en el equipo de trabajo las consecuencias 
cuando en un unidad habitacional un vecino hace una fies-
ta hasta las 3 de la mañana con la música a todo volumen.

14. Autoridad Cada equipo puede presentar el examen 
cuando lo crea conveniente en el plazo de tres días poste-
riores a su presentación frente a la clase.
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jectives. New York: Longman.

• Atkinson, J y Raynor, J. (Eds). (1976). A theory of achievement motiva-
tion. New York, John, Wiley.

• Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1997). Psicología educativa. 
Un punto de vista cognoscitivo. Séptima edición. México: Trillas.

• Bandura, A. (1977). Self-eficaccy. The exercice of control. New York: 
Freeman. 

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



Teorías del aprendizaje en el contexto educativoReferencias 343

• Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social inte-
lligence (ESI). Psicothema, 18, supl., 13-25. Disponible en: Con-
sortium for Research on Emotional Intelligence www.eiconsor-
tium.org

• Bell, F. (2010). Network theories for technology-enabled learning 
and social change: Connectivism and actor network theory. In 
7th International Conference on Networked Learning (pp. 526–
533). Recuperado de http://usir.salford.ac.uk/9270/1/Bell.pdf

• Bisquerra, R. (2001). Educación emocional y bienestar. España. 
CISS Praxis.

• Bivens, J. y Berk, L. (1990). A longitudinal study of the develop-
ment of elementary school children ś private speech. Journal of 
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