



Enviar búsqueda


Cargar
356891269 guia-didactica-1-pedagogia-para-profesionales-no-licenciados-1-pdf
•
0 recomendaciones•161 vistas


Andrea IvonneSeguir
pedagogia-para-profesionales-no-licenciadosLeer menos

Leer más
Educación




Denunciar
Compartir








Denunciar
Compartir



1 de 32Descargar ahoraDescargar para leer sin conexión









































































Recomendados
 Diamante Curricular Constructivismo FSE
 Diamante Curricular Constructivismo FSEDiego Medina 


Formato de planificación dua
Formato de planificación duaMATAYUS1988 


DIAMANTE CURRICULAR DE EGB DEL ECUADOR ACTUALIZADO 
DIAMANTE CURRICULAR DE EGB DEL ECUADOR ACTUALIZADO ANGEL JAPON 


Ajuste curricular 2016
Ajuste curricular 2016Miguel Aliaga 


Los Rincones de Aprendizaje en Educación Inicial
Los Rincones de Aprendizaje en Educación InicialCarol-DP 


Curriculo Ecuador 2016 CURRÍCULO DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
Curriculo Ecuador 2016 CURRÍCULO DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN OBLIGATORIAMarcos Quintero 


Preparatoria
PreparatoriaPiedad Andrango 


Proyecto de aula Lectoescritura Rincon de Letras
Proyecto de aula Lectoescritura Rincon de Letrasdianatrocha 










La actualidad más candente
Planificación matemática 1° del 05 al 17 de mayo. Carolina Alfaro
Planificación matemática 1° del 05 al 17 de mayo. Carolina AlfaroCarolina Alfaro 


L0.1 3. planificacion por unidad
L0.1 3. planificacion por unidadludimagister 


Planificación de clases figuras geométricas con recursos tecnológicos
Planificación de clases figuras geométricas con recursos tecnológicosNelly Marquez 


2. eca planif unid didact 3ro
2. eca planif unid didact 3roMARITZA RIVERA 










La actualidad más candente
ejemplos de un plan clase 
ejemplos de un plan clase ana  


Elementos organizadores del diseño curricular emma
Elementos organizadores del diseño curricular emmaemmavillalva1990 


ESTRATEGIAS LECTURA Y ESCRITURA A TRAVES DE LA EDUCACION ARTISTICA
ESTRATEGIAS LECTURA Y ESCRITURA A TRAVES DE LA EDUCACION ARTISTICAAndreita Zubiria 


Situaciones aprendizaje
Situaciones aprendizajeAntonio Sotero Alvarez 










La actualidad más candente
Currículo educación inicial final rev pdm feb2014 para acuerdo (1)
Currículo educación inicial final rev pdm feb2014 para acuerdo (1)Mary Mika 


Planificaciones de EF Prof. Freddy Moreno Preparatorio y Elemental
Planificaciones de EF Prof. Freddy Moreno Preparatorio y ElementalColegio Simón Bolívar de Quito 


Competencias artisticas
Competencias artisticasmalory lorena Salcedo Urzola 


PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL adrianatoabanda 










La actualidad más candente
Estimulacion
Estimulacionfannyalvarezvaca 


Diferencias currículo 2010 currículo 2016- Calle.M.L
Diferencias currículo 2010 currículo 2016- Calle.M.LMaria De Lourdes Calle 


Ejes transversales del currículo y la filosofía del
Ejes transversales del currículo y la filosofía delDany Barraquil 


Planificacion microcurricular 1 (PREPARATORIA)
Planificacion microcurricular 1 (PREPARATORIA)Walter Chamba 










Más contenido relacionado
La actualidad más candente
Planificación matemática 1° del 05 al 17 de mayo. Carolina Alfaro
Planificación matemática 1° del 05 al 17 de mayo. Carolina AlfaroCarolina Alfaro 



L0.1 3. planificacion por unidad
L0.1 3. planificacion por unidadludimagister 



Planificación de clases figuras geométricas con recursos tecnológicos
Planificación de clases figuras geométricas con recursos tecnológicosNelly Marquez 



2. eca planif unid didact 3ro
2. eca planif unid didact 3roMARITZA RIVERA 



ejemplos de un plan clase 
ejemplos de un plan clase ana  



Elementos organizadores del diseño curricular emma
Elementos organizadores del diseño curricular emmaemmavillalva1990 



ESTRATEGIAS LECTURA Y ESCRITURA A TRAVES DE LA EDUCACION ARTISTICA
ESTRATEGIAS LECTURA Y ESCRITURA A TRAVES DE LA EDUCACION ARTISTICAAndreita Zubiria 



Situaciones aprendizaje
Situaciones aprendizajeAntonio Sotero Alvarez 



Currículo educación inicial final rev pdm feb2014 para acuerdo (1)
Currículo educación inicial final rev pdm feb2014 para acuerdo (1)Mary Mika 



Planificaciones de EF Prof. Freddy Moreno Preparatorio y Elemental
Planificaciones de EF Prof. Freddy Moreno Preparatorio y ElementalColegio Simón Bolívar de Quito 



Competencias artisticas
Competencias artisticasmalory lorena Salcedo Urzola 



PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL adrianatoabanda 



Estimulacion
Estimulacionfannyalvarezvaca 



Diferencias currículo 2010 currículo 2016- Calle.M.L
Diferencias currículo 2010 currículo 2016- Calle.M.LMaria De Lourdes Calle 



Ejes transversales del currículo y la filosofía del
Ejes transversales del currículo y la filosofía delDany Barraquil 



Planificacion microcurricular 1 (PREPARATORIA)
Planificacion microcurricular 1 (PREPARATORIA)Walter Chamba 



Escala De ApreciacióN Rondas
Escala De ApreciacióN Rondasrodrigoespinozacespedes 



Componentes de curriculo
Componentes de curriculoAnnita Chavez 



Mapa conceptual sentido de la educacion inicial
Mapa conceptual sentido de la educacion inicialLeidy Gutierrez 



Uso del registro de grado del Nivel inicial y Basica
Uso del registro de grado del Nivel inicial y BasicaJulio Cesar Silverio 





La actualidad más candente (20)
Planificación matemática 1° del 05 al 17 de mayo. Carolina Alfaro
Planificación matemática 1° del 05 al 17 de mayo. Carolina Alfaro 


L0.1 3. planificacion por unidad
L0.1 3. planificacion por unidad 


Planificación de clases figuras geométricas con recursos tecnológicos
Planificación de clases figuras geométricas con recursos tecnológicos 


2. eca planif unid didact 3ro
2. eca planif unid didact 3ro 


ejemplos de un plan clase 
ejemplos de un plan clase  


Elementos organizadores del diseño curricular emma
Elementos organizadores del diseño curricular emma 


ESTRATEGIAS LECTURA Y ESCRITURA A TRAVES DE LA EDUCACION ARTISTICA
ESTRATEGIAS LECTURA Y ESCRITURA A TRAVES DE LA EDUCACION ARTISTICA 


Situaciones aprendizaje
Situaciones aprendizaje 


Currículo educación inicial final rev pdm feb2014 para acuerdo (1)
Currículo educación inicial final rev pdm feb2014 para acuerdo (1) 


Planificaciones de EF Prof. Freddy Moreno Preparatorio y Elemental
Planificaciones de EF Prof. Freddy Moreno Preparatorio y Elemental 


Competencias artisticas
Competencias artisticas 


PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL  


Estimulacion
Estimulacion 


Diferencias currículo 2010 currículo 2016- Calle.M.L
Diferencias currículo 2010 currículo 2016- Calle.M.L 


Ejes transversales del currículo y la filosofía del
Ejes transversales del currículo y la filosofía del 


Planificacion microcurricular 1 (PREPARATORIA)
Planificacion microcurricular 1 (PREPARATORIA) 


Escala De ApreciacióN Rondas
Escala De ApreciacióN Rondas 


Componentes de curriculo
Componentes de curriculo 


Mapa conceptual sentido de la educacion inicial
Mapa conceptual sentido de la educacion inicial 


Uso del registro de grado del Nivel inicial y Basica
Uso del registro de grado del Nivel inicial y Basica 






Similar a 356891269 guia-didactica-1-pedagogia-para-profesionales-no-licenciados-1-pdf
Modelos pedagogicos
Modelos pedagogicosRuben Percy Rodas Gil 



Teorias, enfoques y modelos pedagogicos
Teorias, enfoques y modelos pedagogicosJOHN ALEXANDER  



Modelo pedagogico institucional
Modelo pedagogico institucionalJohanna León C. 



Modelos Pedagogicos
Modelos PedagogicosBonita 



Currículo y modelos pedagógicos
Currículo y modelos pedagógicosTics Gerardo Valencia Cano 



modelos pedagogicos y la wiki
modelos pedagogicos y la wikisalmar25 



PRESENTACION  CATEGORÍAS Y ENFOQUES PEDAGOGICOS OLGA MARTÍNEZ.pdf
PRESENTACION  CATEGORÍAS Y ENFOQUES PEDAGOGICOS OLGA MARTÍNEZ.pdfLamaxprofepachamama1 



Guia modelos pedagogicos cronograma
Guia modelos pedagogicos cronogramaRafael 



Una aproximación hacia a la comprensión de los modelos pedagógicos
Una aproximación hacia a la comprensión de los modelos pedagógicosINDEIPCO LTDA 



Modelos pedagogico curriculares academico ss
Modelos pedagogico curriculares academico sspaoalrome 



Modelos pedagogico curriculares academico ss
Modelos pedagogico curriculares academico sspaoalrome 



DIDACTICA GENERAL
DIDACTICA GENERALVideoconferencias UTPL 



Teorias y modelos pedagógicos
Teorias y modelos pedagógicosmarybarren 



TEORÍAS DEL APRENDIZAJE HUMANO
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE HUMANOVideoconferencias UTPL 



Modelos pedagogicos 2011
Modelos pedagogicos 2011Rafael 



Guia de clase tercer encuentro 5 abril
Guia de clase tercer encuentro 5 abrilGustavo Adolfo Gonzalez Cruz 



Actividades evaluativas
Actividades evaluativasvictormenacordoba 



Didactica de la especialidad
Didactica de la especialidadUPEL- DIDACTICA DE LA ESPECIALIDAD 



Modelos pedagogicos
Modelos pedagogicosHector Arturo Chavez Pineda 



Modelos pedagogico curriculares academicos
Modelos pedagogico curriculares academicospaoalrome 





Similar a 356891269 guia-didactica-1-pedagogia-para-profesionales-no-licenciados-1-pdf (20)
Modelos pedagogicos
Modelos pedagogicos 


Teorias, enfoques y modelos pedagogicos
Teorias, enfoques y modelos pedagogicos 


Modelo pedagogico institucional
Modelo pedagogico institucional 


Modelos Pedagogicos
Modelos Pedagogicos 


Currículo y modelos pedagógicos
Currículo y modelos pedagógicos 


modelos pedagogicos y la wiki
modelos pedagogicos y la wiki 


PRESENTACION  CATEGORÍAS Y ENFOQUES PEDAGOGICOS OLGA MARTÍNEZ.pdf
PRESENTACION  CATEGORÍAS Y ENFOQUES PEDAGOGICOS OLGA MARTÍNEZ.pdf 


Guia modelos pedagogicos cronograma
Guia modelos pedagogicos cronograma 


Una aproximación hacia a la comprensión de los modelos pedagógicos
Una aproximación hacia a la comprensión de los modelos pedagógicos 


Modelos pedagogico curriculares academico ss
Modelos pedagogico curriculares academico ss 


Modelos pedagogico curriculares academico ss
Modelos pedagogico curriculares academico ss 


DIDACTICA GENERAL
DIDACTICA GENERAL 


Teorias y modelos pedagógicos
Teorias y modelos pedagógicos 


TEORÍAS DEL APRENDIZAJE HUMANO
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE HUMANO 


Modelos pedagogicos 2011
Modelos pedagogicos 2011 


Guia de clase tercer encuentro 5 abril
Guia de clase tercer encuentro 5 abril 


Actividades evaluativas
Actividades evaluativas 


Didactica de la especialidad
Didactica de la especialidad 


Modelos pedagogicos
Modelos pedagogicos 


Modelos pedagogico curriculares academicos
Modelos pedagogico curriculares academicos 









Más de Andrea Ivonne
Desayunos revolucionarios. por elizabeth y marcos
Desayunos revolucionarios. por elizabeth y marcosAndrea Ivonne 



Capitulo 6 fortalecer la posiciòn competitiva de una empresa
Capitulo 6 fortalecer la posiciòn competitiva de una empresaAndrea Ivonne 



Evaluación del ambiente externo de una compañia
Evaluación del ambiente externo de una compañiaAndrea Ivonne 



La era digital y de las telecomunicaciones
La era digital y de las telecomunicacionesAndrea Ivonne 



Los problemas del comercio electronico
Los problemas del comercio electronicoAndrea Ivonne 



BreEl origen de la internet
BreEl origen de la internetAndrea Ivonne 



El origen de la moneda
El origen de la monedaAndrea Ivonne 





Más de Andrea Ivonne (7)
Desayunos revolucionarios. por elizabeth y marcos
Desayunos revolucionarios. por elizabeth y marcos 


Capitulo 6 fortalecer la posiciòn competitiva de una empresa
Capitulo 6 fortalecer la posiciòn competitiva de una empresa 


Evaluación del ambiente externo de una compañia
Evaluación del ambiente externo de una compañia 


La era digital y de las telecomunicaciones
La era digital y de las telecomunicaciones 


Los problemas del comercio electronico
Los problemas del comercio electronico 


BreEl origen de la internet
BreEl origen de la internet 


El origen de la moneda
El origen de la moneda 






Último
Granada2024 segunda parte, charla de JM.pdf
Granada2024 segunda parte, charla de JM.pdfFRANCISCO PAVON RABASCO 



Nosotros Proponemos "aceras sostenibles". Colegio San José de Ciudad Real
Nosotros Proponemos "aceras sostenibles". Colegio San José de Ciudad RealJuan Martín Martín 



Presentación: @historiaentreguerras.pptx
Presentación: @historiaentreguerras.pptxdbeltranc95 



hidrodinamica (la conservacion de la energia)
hidrodinamica (la conservacion de la energia)Flor Idalia Espinoza Ortega 



1ER GRADO PRESENTACIÓN PEDAGOGÍA PRODUCTIVA.
1ER GRADO PRESENTACIÓN PEDAGOGÍA PRODUCTIVA.UEP Nuestra Señora del Camino 



JOGOS MATEMÁTICOS                      _
JOGOS MATEMÁTICOS                      _Colégio Santa Teresinha 



Principios de la práctica docente  .pptx
Principios de la práctica docente  .pptxJunkotantik 



leyes de la termodinamica (la conservacion de la energia)
leyes de la termodinamica (la conservacion de la energia)Flor Idalia Espinoza Ortega 



Planificación curricular 2024 en el marco de la RVM 587
Planificación curricular 2024 en el marco de la RVM 587ELMERCM1 



La mano de Irulegi y los Vascones: del mito a la ciencia
La mano de Irulegi y los Vascones: del mito a la cienciaJavier Andreu 



CLASE-2-TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO.ppt
CLASE-2-TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO.pptOSEROCA  



Nosotros Proponemos: Turistas en ruta. Colegio José  Mª de la Fuente.
Nosotros Proponemos: Turistas en ruta. Colegio José  Mª de la Fuente.Juan Martín Martín 



Bendito el que viene en el nombre del Señor
Bendito el que viene en el nombre del Señorhttps://gramadal.wordpress.com/ 



240.Exam1.Rev. Spring24.pptxadsfadfadfdd
240.Exam1.Rev. Spring24.pptxadsfadfadfddbrianjars 



Reflexiones desde la Ciencia - 2024- Jose Luis Jimenez Rodriguez 2024
Reflexiones desde la Ciencia - 2024- Jose Luis Jimenez Rodriguez 2024Jose Luis Jimenez Rodriguez 



FOLKLORE ESPAÑOL - INSTRUMENTOS Y DANZAS.pptx
FOLKLORE ESPAÑOL - INSTRUMENTOS Y DANZAS.pptxJulián Jesús Pérez Fernández 



Tipos_de_direccion para administración en fisioterapia
Tipos_de_direccion para administración en fisioterapiaAsdrubalNotario 



Nosotros Proponemos "juntos para lograr un puerto-evolución. IES Fray Andrés ...
Nosotros Proponemos "juntos para lograr un puerto-evolución. IES Fray Andrés ...Juan Martín Martín 



Nosotros Proponemos: "La huerta del San José" de Puertollano.
Nosotros Proponemos: "La huerta del San José" de Puertollano.Juan Martín Martín 



Taller de Creatividad Publicitaria - 23 de marzo 2024
Taller de Creatividad Publicitaria - 23 de marzo 2024Linkea2 - Agencia de Marketing Digital Estratégico 





Último (20)
Granada2024 segunda parte, charla de JM.pdf
Granada2024 segunda parte, charla de JM.pdf 


Nosotros Proponemos "aceras sostenibles". Colegio San José de Ciudad Real
Nosotros Proponemos "aceras sostenibles". Colegio San José de Ciudad Real 


Presentación: @historiaentreguerras.pptx
Presentación: @historiaentreguerras.pptx 


hidrodinamica (la conservacion de la energia)
hidrodinamica (la conservacion de la energia) 


1ER GRADO PRESENTACIÓN PEDAGOGÍA PRODUCTIVA.
1ER GRADO PRESENTACIÓN PEDAGOGÍA PRODUCTIVA. 


JOGOS MATEMÁTICOS                      _
JOGOS MATEMÁTICOS                      _ 


Principios de la práctica docente  .pptx
Principios de la práctica docente  .pptx 


leyes de la termodinamica (la conservacion de la energia)
leyes de la termodinamica (la conservacion de la energia) 


Planificación curricular 2024 en el marco de la RVM 587
Planificación curricular 2024 en el marco de la RVM 587 


La mano de Irulegi y los Vascones: del mito a la ciencia
La mano de Irulegi y los Vascones: del mito a la ciencia 


CLASE-2-TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO.ppt
CLASE-2-TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO.ppt 


Nosotros Proponemos: Turistas en ruta. Colegio José  Mª de la Fuente.
Nosotros Proponemos: Turistas en ruta. Colegio José  Mª de la Fuente. 


Bendito el que viene en el nombre del Señor
Bendito el que viene en el nombre del Señor 


240.Exam1.Rev. Spring24.pptxadsfadfadfdd
240.Exam1.Rev. Spring24.pptxadsfadfadfdd 


Reflexiones desde la Ciencia - 2024- Jose Luis Jimenez Rodriguez 2024
Reflexiones desde la Ciencia - 2024- Jose Luis Jimenez Rodriguez 2024 


FOLKLORE ESPAÑOL - INSTRUMENTOS Y DANZAS.pptx
FOLKLORE ESPAÑOL - INSTRUMENTOS Y DANZAS.pptx 


Tipos_de_direccion para administración en fisioterapia
Tipos_de_direccion para administración en fisioterapia 


Nosotros Proponemos "juntos para lograr un puerto-evolución. IES Fray Andrés ...
Nosotros Proponemos "juntos para lograr un puerto-evolución. IES Fray Andrés ... 


Nosotros Proponemos: "La huerta del San José" de Puertollano.
Nosotros Proponemos: "La huerta del San José" de Puertollano. 


Taller de Creatividad Publicitaria - 23 de marzo 2024
Taller de Creatividad Publicitaria - 23 de marzo 2024 











356891269 guia-didactica-1-pedagogia-para-profesionales-no-licenciados-1-pdf

	1. “El que se  atreve a enseñar nunca debe cesar de aprender”. John Cotton Dana
MÓDULO
I
FUNDAMENTOS
PEDAGÓGICOS
DIPLOMADO EN
PEDAGOGIA PARA
PROFESIONALES NO LICENCIADOS
 


	2. DIPLOMADO EN PEDAGOGIA  PARA PROFESIONALES NO LICENCIADOS
GUÍA DIDÁCTICA 1- FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
1
MÓDULO 1: FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer los postulados y fundamentos de la pedagogía a través de la historia.
Identificar la normatividad legal que regula la educación, los procesos,
fundamentos didácticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje aplicados las
áreas fundamentales del currículo.
Discriminar el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño y del adolescente.
CONTENIDO
Corrientes pedagógicas
Modelos pedagógicos
Estilos de aprendizaje
Desarrollo cognitivo, moral y social del niño y el adolescente
INTRODUCCIÓN
La historia de la Pedagogía ha demostrado que la formación del docente requiere una
fundamentación conceptual muy sólida para orientar sus prácticas en el aula. También es
cierto que la practica pedagógica permite confrontar y enriquecer la teoría. En este
horizonte de sentido es que el maestro debe reconocer el pensamiento pedagógico que ha
sostenido a la escuela a lo largo de la historia, al tiempo que debe reconocer cuáles son
las posturas pedagógicas en la que se soporta la escuela actualmente. De igual modo
debe reconocer de qué manera ese pensamiento pedagógico se traduce en un modelo que
es el alma o el corazón de las instituciones educativas.
En este módulo se resalta la importancia de que el maestro identifique las características
del alumno para saber cómo aprende y de esta manera potenciar su desarrollo integral en
el aula.
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CORRIENTES PEDAGÓGICAS
Son teorías de pensamiento o de investigación que describen, explican, conducen, y/o
permiten la comprensión de los aspectos pedagógicos en un contexto. Los movimientos,
métodos o corrientes pedagógicas han ido surgiendo a lo largo de la historia al mismo
tiempo que las necesidades educacionales de la población han ido cambiando. Cada
corriente pedagógica surgida preconiza que su método de enfocar la enseñanza es el más
adecuado para conseguir el máximo rendimiento y aprendizaje del alumnado.
Las diferentes corrientes pedagogícas han incidido en diferentes momentos de la historia
de la educación desde su inicio hasta nuestros días. Su propósito es promover la reflexión
respecto a cómo estas teorías y corrientes han fundamentado enfoques, metodologías y
estrategias educativas, y han proporcionado respuestas y explicaciones a los problemas
que plantean la enseñanza y el aprendizaje.
Los paradigmas educativos no han tenido un desarrollo sencillo, de hecho su tránsito entre
los actores educativos ha sido en cierto sentido tortuoso por las posturas polares siempre
presentes en el campo pedagógico. Por una parte, se encuentran las instituciones
educativas, que siguen observando hacia el pasado y que se erigen como defensoras de
las tradiciones, con una manera segura y aceptada de hacer las cosas, y por otra, surgen
precisamente como corrientes innovadoras en diversos campos, direcciones y visiones, no
obstante, las prácticas y la investigación educativa no necesariamente avanzan a la par.
Las repercusiones de las corrientes pedagógicas contemporáneas van más allá de lo
convencional, quizás su mayor aporte, y a riesgo de cometer una sobresimplificación,
lapregunta más importante que han planteado estas tendencias es considerar ¿si la
educación debe dedicarse a transmitir los saberes científicos establecidos?, o bien ¿debe
preocuparse por desarrollar una nueva forma de concebir y representar el mundo, más allá
de la forma en que inicialmente los alumnos lo ven?. Tenemos ahora una nueva cultura
pedagógica, un nuevo consenso en torno a la idea superada en el sentido de una
pedagogía de corte burocrático, instrumental, procedimental y meramente técnica o
simplemente didáctica. Se han abierto otras nuevas formas de pensar referente a la
pedagogía. Nos hemos contagiado de postmodernidad y hemos asumido el reto de pensar
en la pedagogía desde la pedagogía, la bienvenida de las corrientes pedagógicas
contemporáneas han obtenido acuse de recibido, en tanto no se hace un planteamiento
crítico o se fomenta la investigación pedagógica autónoma a esta recepción inicial.
Las tendencias pedagógicas resultan descontextualizadas de su original marco de
referencia o peor aún, reducidas a meros componentes didácticos, inventarios decisionales
o diseños instruccionales que a toda costa se pretenden aplicar en los campos de
enseñanza.
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MODELO PEDAGÓGICO
Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los modelos psicológicos del proceso de
aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, antropológicos, ecológicos o
gnoseológicos; de ahí lo necesario del análisis de esta relación para orientar
adecuadamente la búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. El término modelo
pedagógico en la literatura no ha sido manejado con mucha claridad, aparece igualado a
estrategia, estilo de desarrollo, campo de estudio, currículo. En los distintos planes de
estudios institucionales de los establecimientos educativos se evidencian
conceptualizaciones que hacen referencia a:
Diseño didáctico:
 Proyectos de medios de ambiente de aprendizaje en que los sujetos que aprenden
pueden elaborar objetiva y subjetivamente importantes tareas de aprendizaje.
 Tienen su aporte en el modelo didáctico (reconstrucciones de segundo grado de la
realidad pedagógica).
Modelo didáctico:
Construcción teórico formal que basado en supuestos científicos e ideológicos, pretende
interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines educativos.
 Representación simbólica conceptual de la realidad educativa, tendrá por objetivo
funcionar como esquema mediador entre la realidad educativa y el pensamiento.
 Sirve como estructura en torno a la cual se organiza el conocimiento.
Modelo educativo:
 Implica la política educativa, la filosofía de la educación y la concepción teórica
sobre educación.
 Pretende unidad de los códigos culturales y se concreta en la comunidad
(participantes del hecho educativo).
Modelo pedagógico:
 Implica el contenido de la enseñanza,
el desarrollo del niño, niña y
adolescente y las características de la
práctica docente.
 Pretende lograr aprendizajes y se
concreta en el aula.
 Instrumento de la investigación de
carácter teórico creado para reproducir
idealmente el proceso enseñanza -
aprendizaje.
 Sirve para entender, orientar y dirigir la educación en un contexto institucional.
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Otros conceptos de modelo pedagógicos a partir de algunos autores son:
Según Flores Ochoa (1994), un modelo es la imagen o representación del conjunto de
relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento. Un modelo es
una aproximación teórica útil en la descripción y comprensión de aspectos
interrelacionados de un fenómeno en particular.
De Zubirías (1998), un modelo constituye un planteamiento integral e integrador acerca de
determinado fenómeno y desde el punto de vista teórico-práctico es ofrecer un marco de
referencia para entender implicaciones, alcances, limitaciones y debilidades
paradigmáticas que se dan para explicarlo.
Flores (2000), un modelo es, pues, un instrumento analítico para describir, organizar e
inteligir la multiplicidad presente y futura, la mutabilidad, la diversidad, la accidentalidad y
contingencia fácticas que tanto han preocupado al hombre desde siempre, desde su
empresa de control del caos, del azar y de la indeterminación irracional.
Félix Sepúlveda y Nuria Rajadell (2002), un modelo es una construcción que garantiza de
una manera simplificada una realidad o un fenómeno con la finalidad de delimitar algunas
de sus dimensiones (o variables) que permite una visión aproximativa, a veces intuitiva,
que orienta estrategias de investigación para la verificación de las relaciones entre
variables y que aporta datos a la progresiva elaboración de teorías.
COMPONENTES DE UN MODELO PEDAGÓGICO
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Ante la ausencia de teorías completas que orienten la praxis educativa, diseñar un modelo
pedagógico consiste en elegir, de forma, una serie de principios que permitan sustentar la
forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Este proceso puede resumirse en tres elementos que interactúan: contenidos, profesor y
estudiante. Un modelo pedagógico debe dar luces para decidir sobre los tres elementos y
su comportamiento. El modelo debe orientar el intento del profesor por favorecer el
desarrollo del estudiante, en determinas direcciones, relacionadas con un contenido.
El patrón pedagógico, que se construye y luego se copia en la ejecución, debe cómo
conviene que sean las interacciones del profesor con el estudiante y el contenido, cómo se
regulará el progreso y se juzgarán sus resultados.
Un modelo pedagógico debe ofrecer información sustentada que permita responder las
siguientes preguntas:
Modelo Heteroestructurante y la Pedagogía tradicional (Escuela tradicional
Y Conductismo)
La escuela tradicional fue creada a imagen y semejanza de la fábrica y fue creada para
formar los obreros y empleados que demanda el mundo laboral. Enseña y acostumbra a
los individuos a los trabajos rutinarios, mecánicos y cumplidos del mundo de la fábrica.
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Fue hecha para formar en los niños y en los jóvenes actitudes de sumisión, obediencia y
cumplimiento. Para la escuela tradicional el estudiante es una tábula rasa que recibe desde
el exterior los conocimientos y las normas
acumuladas por la cultura.
Propósitos (Para qué enseñar)
La función de la escuela es transmitir los
saberes específicos, las valoraciones y las
normas cultural y socialmente aceptadas
(De Zubiría, 2006) y los contenidos
técnicos. El estudiante es identificado como un receptor, el cual gracias a la imitación y
reiteración logrará asimilar, retener y reproducir los saberes que le fueron transmitidos. Se
le considera como un sujeto inmaduro que debe ser disciplinado desde afuera. Se
considera la escuela concebida como un lugar para enseñar a obedecer, cumplir y acatar
hoy, para que los adultos del mañana se enfrenten con éxito a las tareas repetitivas y
mecánicas que les demandará la vida.
Contenidos (¿Qué enseñar?)
Los contenidos curriculares están constituidos por las informaciones social e
históricamente acumuladas, por las normas socialmente aceptadas y por los contenidos
técnicos. Las ciencias pierden su carácter de estructuras generales y abstractas para
explicar lo real a ser un montón de informaciones particulares y relativamente desligadas
entre sí. Clara Rocío Henao Z, Magister en Tecnologías de la Información aplicadas a la
Educación y Master Sciencies, Technologies et Sante. Hechos, nombres, definiciones y
operaciones específicas, constituyen los conocimientos a ser aprendidos. Lo particular se
impone sobre lo general. (De Zubiría, 2006).
Secuencia (¿Cuándo enseñar?)
El aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo. Se utilizan dos formas de
concatenar y organizar los contenidos: la secuenciación instruccional y la secuenciación
cronológica; se enseña un contenido cuando la afirmación previa ya ha sido aprendida y se
imparte teniendo en cuenta el orden de aparición de los fenómenos en la realidad. El
conocimiento, para este enfoque, es acumulativo, sucesivo y continuo, por ejemplo: para
aprender a multiplicar es necesario antes aprender a sumar y ambos aprendizajes son
necesarios para aprender a dividir o, la historia de América es condición para conocer la
historia humana, es necesario enseñar primero geografía de Colombia para que se
aprenda geografía de Europa. Este enfoque no es genético, porque no importa si se forma
a un niño, un preadolescente, un adolecente o a un adulto. No existen los períodos, las
etapas, ni los ciclos, ni las crisis del desarrollo.
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Las estrategias metodológicas (¿Cómo enseñar?)
La exposición oral y visual del maestro en forma reiterada, acompañada de atención y
ejercicio, garantiza el aprendizaje. La escuela tradicional le asigna al maestro la función de
transmitir un saber y al estudiante cumplir el papel de receptor de estos saberes. El rol que
desempeñan los dos en el proceso educativo no es activo, porque el maestro es un
reproductor de saberes elaborados por fuera de la escuela, y el estudiante de los saberes
transmitidos en la escuela.
El estudiante es un elemento cognitivo pasivo del proceso que debe aprender la lección
enseñada. Como se supone que el estudiante siempre aprende igual, el maestro debe
enseñar siempre igual, es por esto que la explicación de los docentes para los malos
resultados escolares está relacionada con la atención y el cumplimiento de los deberes:
“No atiende a clase”, “se distrae con frecuencia”, “habla con los compañeros”. (De Zubiría,
2006).
La disciplina creará ambiente el aprendizaje; garantizarla es asunto de castigos severos a
los infractores. Los azotes y los golpes con palos fueron durante mucho tiempo los
instrumentos más utilizados por los maestros upara evitar la reiteración de las faltas. Hoy
en día, todavía se utilizan en algunas instituciones para imponer autoridad, las cachetas,
los pellizcos, las humillaciones y el maltrato psicológico. (De Zubiría, 2006). La escuela
tradicional no dio mucha importancia a los recursos didácticos (creados a fines del siglo
XIX) sino hasta inicios siglo del XX; el alumno recibía y recordaba los aprendizajes gracias
a su percepción, su memoria y su reiteración, pero sin utilizar un material utilizar.
Fueron las reflexiones de Pavlov (1849-1936), Watson (1878-1958) y Skinner (1904-1995),
quienes mostraron la conveniencia de utilizar recursos didácticos en los procesos de
enseñanza. Las memofichas, los listados de recopilación de informaciones científicas,
sociales o matemáticas fueron los primeros indicios de recursos didácticos.
Un ejemplo de utilización de recursos didácticos, dado por Hans Aebli (1958), es: un
profesor de matemáticas que quiere impartir la información sobre las fracciones,
presentaría superficies u objetos divididos en partes, para que fueran observados,
descritos, copiados y coloreados; luego pasaría a dictar un resumen en el cual se definiera
una fracción, el numerador, el denominador, etc.
Finalmente se copiarían algunos ejemplos para que puedan ser conservados en el
cuaderno, de manera que el estudiante pueda volverlos a observar y memorizarlos
posteriormente. (De Zubiría, 2006).
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La evaluación (¿Qué, cómo y cuándo evaluar?
La finalidad de la evaluación es determinar
hasta qué punto han quedado asimilados
“al pie de la letra” los conocimientos y las
normas enseñadas y transmitidas. Son
propios de la evaluación, los exámenes que
hacen preguntas sobre la retención de la
información transmitida o por el aprendizaje
del algoritmo enseñado.
Modelos Autoestructurantes y la
Pedagogía Activa
A finales del siglo XIX, factores históricos, científicos y sociales, produjeron una profunda
revolución en la concepción pedagógica, que condujo a la aparición de la Escuela Activa.
Hechos como la Revolución Francesa y el darwinismo y los avances de la psicología del
niño, fueron las corrientes científicas que nutrieron la Escuela Nueva llamada también
Escuela Activa. Rousseau propende por una enseñanza experimental y por reconocer la
capacidad del niño de generar de su propio desarrollo. (De Zubiría, 2006). En
Colombia, el principal representante de la
Escuela Activa, Agustín Nieto Caballero
(1889-1975), fundador del Gimnasio
Moderno (1914), institución que fue
pionera en América Latina en la
implementación de este enfoque
pedagógico; utilizó, principalmente, las
ideas de Montessori y Decroly.
La Escuela Activa explica el aprendizaje
desde el activismo, se “aprende haciendo”
afirma Decroly, el conocimiento será
efectivo en la medida en que se base en la experiencia; la escuela debe crear condiciones
para facilitar la manipulación y la experimentación por parte de los estudiantes.
El estudiante pasa a ser el centro de los procesos educativos, y tanto los programas
como los métodos tendrán que partir de sus necesidades, motivaciones e intereses.
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Propósitos (Para qué enseñar)
El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje; deber preparar al
individuo para enfrentar la vida. La escuela debe hacer sentir feliz al estudiante la
finalidad de la educación no debe ser solamente cognitiva e instructiva. La escuela debe
permitir al estdiante actuar y pensar a su manera, favoreciendo su desarrollo espontáneo,
en el cual el maestro cumpla un papel de segundo orden y se libere el ambiente de
restricciones y obligaciones propias de la Escuela Tradicional. El docente deja su
connotación de maestro y se convierte en guía, en acompañante o en facilitador. (De
Zubiría, 2006).
Contenidos (¿Qué enseñar?)
La escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y vida misma deben ser estudiadas,
por lo tanto, los contenidos no debe estar separados de ellas. “En vez de libros muertos
¿por qué no podríamos abrir el libro vivo de la naturaleza? No las sombras de las cosas,
sino las cosas mismas es lo que debe presentarse a la juventud”. En la actualidad, la
Escuela Activa, propone trabajar con contenidos ligados con el medio y las condiciones de
vida de los estudiantes. Por ejemplo, a nivel rural se concibe una escuela para favorecer
las tareas vinculadas al área, y a nivel urbano, una escuela para favorecer el aprendizaje
de conocimientos técnicos que el faciliten el acceso al trabajo a los estudiantes una vez
terminen su proceso escolar. (De Zubiría, 2006).
Secuencia (¿Cuándo enseñar?)
Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y concreto hacia lo
complejo y abstracto; y de lo inmediato y cercano a lo distante y abstracto. El punto de
partida del proceso educativo será la manipulación, la vivencia y el contacto directo con los
objetos, el cual presupone la formación de los conceptos. Se da gran importancia a los
talleres, las excursiones, los laboratorios, las manualidades y hasta la misma educación
física que le asignará este enfoque. A la escuela hay que ir a vivenciar, manipular y
experimentar. El laboratorio permitirá simular la ciencia. El taller será el lugar para
acercarse a la actividad manual. La excursión será la forma de vivenciar la geografía y la
historia.
Las estrategias metodológicas (¿Cómo enseñar?)
Al considerar al niño como un artesano de su propio conocimiento, la Escuela Activa da
primacía al sujeto, a la experimentación, la vivencia y la manipulación. (De Zubiría, 2006).
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La principal modificación propuesta al proceso educativo por esta corriente pedagógica, se
relaciona con las estrategias metodológicas. Percibe al estudiante como el centro, el eje
sobre el cual gira el proceso educativo. Sus intereses debe ser conocidos y promovidos por
la escuela y esta debe garantizarle la autoconstrucción de conocimiento, la autoeducación
y el autogobierno. El estudiante debe retomar la palabra monopolizada por el maestro. La
libertad de palabra debe ir acompañada de la acción y para ello se debe permitir al niño
observar, trabajar, actuar y experimentar los objetos de la realidad. Decroly dice, “no se
trata de llevar una gallina al salón de
clase para que la observen los niños,
sino de ellos mismos la críen, la cuiden y
la alimenten.
La evaluación (¿Qué, cómo y cuándo
evaluar?
La evaluación es integral, para dar
cuenta del desarrollo en sus distintas
dimensiones; deberá ser cualitativa,
porque el ser humano no se puede cuantificar; individualizada, porque cada ser humano
entiende de manera única y especia. Debe dar cuenta del desarrollo individual,
reconociendo los avances y progresos a sí mismo y eliminando la competitividad propia de
los modelos heteroestructurantes. (De Zubiría, 2006). Los debates que se han dado en la
actualidad sobre la evaluación, tienen un claro tinte de Escuela Activa porque reivindican la
evaluación cualitativa en oposición a la cuantitativa y, privilegian los procesos frente a los
resultados.
Modelos Autoestructurantes y las corrientes constructivistas
Uno de los aportes del constructivismo es el de postular el papel activo del sujeto en el
proceso de conceptualización y el
reconocer la existencia de elementos
personales, matices y acepciones en la
representación individual. Toma partido
por la preponderancia principal de la
construcción personal y social del
conocimiento. Los antecedentes del
paradigma constructivista se encuentran
en los trabajos de Lev S. Vigotsky (1896-
1934) y de Jean Piaget (1896-1980) y
tiene un marcado énfasis en una
búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce la realidad, cómo se aprende, en otras
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palabras, la génesis y desarrollo del conocimiento y la cultura. Al enfoque de Piage se le ha
llamado constructivismo genético y al de Vigotsky constructivismo social. El
constructivismo social de Vigotsky considera que el hombre es un ser social por
excelencia, que aprende por influencia del medio y de las personas que lo rodean; por lo
tanto el conocimiento mismo es un producto social. Para Piaget la actividad del sujeto en
Clara Rocío Henao Z, Magistra en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación
y Master Sciencies, Technologies et Sante. la construcción del conocimiento es
fundamental, resulta de la interacción entre sujeto y objeto. El otro postulado del
constructivismo, es la afirmación que las construcciones previas inciden de manera
significativa en los aprendizajes nuevos y se sustenta en la teoría de la asimilación de
Ausubel (1963). Esta teoría permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y la
enseñanza: el aprendizaje puede ser repetitivo o significativo dependiendo de la relación
de lo aprendido con la estructura cognitiva. Se hablará de aprendizaje significativo, cuando
los nuevos conocimientos se vinculen de una manera clara y estable con los conocimientos
previos del individuo.
Propósitos (Para qué enseñar)
La finalidad de la educación será alcanzar la comprensión cognitiva, para favorecer el
cambio conceptual. (De Zubiría, 2006). El constructivismo ha reivindicado la finalidad de la
educación vinculada con la comprensión y el cambio conceptual; se ha preocupado por
develar “la caja negra” y convertirla en una “caja transparente”; ha reconocido el papel
activo del estudiante en todo proceso de aprendizaje, superando la visión acumulativa y
mecánica de la Escuela Tradicional. Las corrientes contemporáneas más directamente
relacionadas con el constructivismo enfatizarán la comprensión y el cambio conceptual
como intenciones educativas esenciales. Se destacan los trabajos relacionados con las
inteligencias múltiples formulados por el equipo de Howard Gardner de la Escuela de
Graduados de Educación de Harvard y con el liderazgo adicional de David Perkins. El
programa fue llamado “Enseñanza para la Comprensión” y su intención es garantizar
niveles altos en la comprensión de los estudiantes. En cuanto al aporte de Ausubel, está
ligado más a las posturas constructivistas, en especial a partir de la concepción de Novak,
que a las de él mismo. (De Zubiría, 2006).
Propósitos (Para qué enseñar)
Los contenidos a ser trabajados deberán ser los hechos y los conceptos científicos. Pero
más importante que los propios contenidos son el proceso y las actividades desarrolladas
por los propios estudiantes para alcanzarlos. (De Zubiría, 2006). En los años iniciales la
teoría enfatizó la necesidad de privilegiar los conceptos esenciales en cada una de las
ciencias, la necesidad de jerarquizarlos y de concentrar la tarea educativa en los más
inclusivos.
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Secuencia (¿Cuándo enseñar?)
Las secuencias curriculares deben tener en cuenta condiciones dadas en la ciencia y por el
contexto, los estudiantes y el medio. En los trabajos de Ausubel y Novakv (1982), los
contenidos deberían ordenarse de tal manera que los conceptos más generales e
inclusivos – los más importantes– se presentan al principio. Esta postura representa un
lineamiento jerárquico para secuenciar, en el que se privilegia lo general y abstracto frente
a lo particular y singular.
Las estrategias metodológicas (¿Cómo enseñar?)
Las estrategias metodológicas deben privilegiar la actividad, favorecer el diálogo
desequilibrante, utilizar el taller y el laboratorio y privilegiar las operaciones mentales de
tipo inductivo. Lo didáctico adquiere predominancia en la reflexión pedagógica
constructivista actual. Se trata de modificar la didáctica de manera que el maestro
adopte procedimientos pedagógicos que lleven al estudiante a descubrir por sí
mismo el conocimiento. El aprendizaje receptivo debe ceder ante la exploración, la
investigación, la reflexión y el debate, para propiciar la construcción del conocimiento. El rol
del maestro se limita a crear situaciones problema para llevar al estudiante a reflexionar
sobre sus propias conclusiones y a percibir sus errores o fallas como aproximaciones a la
verdad, para generar el cambio conceptual. En la reflexión didáctica constructivista el papel
de los conflictos cognitivos es sobresaliente, lo mismo, la reivindicación del error y la
generalización de los mapas conceptuales. Los conflictos cognitivos son esenciales para
desestabilizar concepciones previas. La duda, el error y la disonancia cognitiva se tienen
que acercar a la escuela. La escuela tradicional los excluyó porque no estaba interesada
en el desarrollo intelectual, ni en el nivel de comprensión del estudiante. El error es un
paso inevitable en la construcción
de un nuevo conocimiento, es una
fase de transición entre el
conocimiento anterior y el nuevo.
Entre las estrategias metodológicas
formuladas y creadas bajo lineamientos
constructivistas los mapas
conceptuales y de la UV heurística
(Novak y Gowin, 19882).
La evaluación (¿Qué, cómo y
cuándo evaluar?
Toda evaluación es, por definición subjetiva y debe intentar siempre ser cualitativa e
integral. Una evaluación subjetiva deberá ser individualizada, cualitativa e integral.
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Individualizada, dado que el proceso de aprendizaje no es comparable entre un estudiante
y otro; cualitativa porque su carácter intersubjetivo hace que no sea posible de ser
cuantificable; e integral, para reflejar el desarrollo de un individuo como un todo.
TEORIAS DEL APRENDIZAJE
El aprendizaje en los seres humanos se puede definir desde diferentes campos
(psicología, pedagogía, anatomía, etc.) encontramos entonces que se define:
 Como el cambio constante en el
comportamiento que refleja la
consecución de conocimientos o
habilidades por medio de
experiencias lo que comprenden
un cambio en la capacidad
conductual, de esta forma se
evidencia adquisición y
modificación de estrategias,
habilidades y creencias.
De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje humano se relaciona con la educación y
el desarrollo humano y personal, el cual debe estar encaminado de forma adecuada
para favorecer la estructuración de los nuevos conocimientos a sus esquemas
mentales.
 Es una de las actividades que ejecutamos de forma frecuente, que generalmente se
relaciona con la escuela y los libros, sin embargo, en la cotidianidad el individuo
debe aprender a desempeñarse en forma efectiva en el trabajo y en la
sociedad, por ejemplo: (manejar máquinas, instrumentos, tecnologías,
transportarse, ubicarse en espacios globales [ciudad o barrio] y particulares [oficina,
cafetería]. De esta forma el aprendizaje es un cambio de la estructura cognitiva de la
persona lo que genera nuevos esquemas mentales todo esto influenciado por las
experiencias, vivencias, sentimientos, emociones y el contexto socio - cultural
(Denise & Nagles, 2011)
 “Proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una
persona generado por la experiencia” (Feldman, 2005)
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 “Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo
a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al estado
temporal del organismo” (Ernest Hilgard)
 “El aprendizaje como proceso de cambio conductual… implica adquisición y
modificación de conocimientos” estrategias (Schunk, 1991)
 En el paradigma dialogante el aprendizaje se desarrolla mediante un diálogo
permanente entre estudiante y docente. (De Zubiría, 2013)
 Implica la construcción progresiva de organizaciones cognitivas que se van
estructurando a través de intercambio en el medio ambiente y de la experiencia que
el sujeto vive en dicho medio. (Fernández Pérez 2005)
Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales tanto los
seres humanos como los animales aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han
aportado sendas teorías en la materia.
Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento
humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los
sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de
destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos.
Las teorías del aprendizaje son:
Conductismo
Se basa en los cambios observables en la
conducta del sujeto. Se enfoca hacia la
repetición de patrones de conducta hasta
que estos se realizan de manera automática.
La teoría del conductismo se concentra en el
estudio de conductas que se pueden
observar y medir (Good y Brophy, 1990). Ve
a la mente como una “caja negra” en el
sentido de que la respuestas a estímulos se
pueden observar cuantitativamente
ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la
mente. Algunas personas claves en el desarrollo de la teoría conductista incluyen a Pavlov,
Watson, Thorndike y Skinner.
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Dentro de las debilidades que exhibe el
Conductismo tenemos que quien aprende
podría encontrarse en una situación en la
que el estímulo para la respuesta correcta
nunca ocurre, por lo tanto el aprendiz no
responde. Un trabajador al que se le ha
condicionado sólo para responder a
ciertas situaciones de problemas en el
lugar de trabajar, de pronto puede detener
la producción cuando sucede algo
anormal y no es capaz de encontrar una
solución por no entender el sistema.
Como fortaleza tenemos el que aprende sólo tiene que concentrarse en metas claras y es
capaz de responder con rapidez y automáticamente cuando se le presenta una situación
relacionada con esas metas.
Cognoscitivismo
Se basa en los procesos que tienen lugar atrás de los cambios de conducta. Estos
cambios son observados para usarse como indicadores y entender lo que está pasando en
la mente del que aprende.
Los teóricos del cognoscitivismo reconocen que una buena cantidad de aprendizaje
involucra las asociaciones que se establecen mediante la proximidad con otras personas y
la repetición. También reconocen la importancia del reforzamiento, pero resaltan su papel
como elemento retro alimentador para corrección de respuestas y sobre su función como
un motivador. Sin embargo, inclusive aceptando tales conceptos conductistas, los teóricos
del cognoscitivismo ven el proceso de aprendizaje como la adquisición o reorganización de
las estructuras cognitivas a través de las cuales las personas procesan y almacenan la
información.
Al igual que con el conductismo, la psicología del cognoscitivismo se remonta a la época
de Platón y Aristóteles. La revolución cognitiva comenzó a evidenciarse en la psicología
norteamericana durante la década de los 50 (Seattler, 1990). Uno de los principales
protagonistas en el desarrollo del cognoscitivismo fue Jean Piaget, quién planteó los
principales aspectos de esta teoría durante los años 20. Las ideas de Piaget no impactaron
a los psicólogos norteamericanos hasta los 60’s cuando Miller y Bruner crearon el Centro
para Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard.
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A pesar de que la psicología cognitiva surge a principios de los 50 y comienza a ser
importante en el dominio de la teoría del aprendizaje, no es hasta finales de los 70 que
esta ciencia cognitiva comienza a tener su influencia sobre el diseño instruccional. La
ciencia cognitiva comienza a desviarse de las prácticas conductistas que ponen el énfasis
en las conductas externas, para preocuparse de los procesos mentales y de cómo éstos,
se pueden aprovechar para promover aprendizajes efectivos.
El diseño de modelos que se habían desarrollado para el conductismo tradicional, no se
desecharon, sino que se enriquecieron con el “análisis de actividades” y el “análisis del
aprendiz”. Los nuevos modelos incluyen componentes de procesos de aprendizaje
como codificación y representación de conocimientos, almacenamiento y
recuperación de información así como, incorporación e integración de los nuevos
conocimientos con los conocimientos previos (Saettler, 1990).
La influencia de la ciencia cognoscitivista al diseño instruccional se pone en evidencia con
el uso de organizadores avanzados, dispositivos nemónicos, metafóricos, segmentados en
partes con significado y la organización cuidadosa del material instruccional de lo simple a
lo complejo.
Las computadoras procesan la información de manera similar a como los investigadores
cognitivos conciben el proceso de información de los humanos: la información se recibe, se
almacena y se recupera. Esta analogía abre la posibilidad de que una computadora
“piense” al igual que lo hace una persona, es decir que tenga inteligencia artificial.
Una debilidad del cognoscitivismo es que el aprendiz aprende a realizar una tarea, pero
podría no ser la mejor forma de realizarla o la más adecuada para el aprendiz o la
situación. Por ejemplo, acceder al Internet en una computadora podría no ser lo mismo que
acceder en otra computadora.
Como fortaleza mencionaremos la meta de capacitar al aprendiz para que realice tareas
repetitivas y que aseguren consistencia. Acceder dentro y fuera a una computadora del
trabajo es igual para todos los empleados; es importante realizar la rutina exacta para
evitar problemas.
Constructuvismo:
Se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del
mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales
desarrollados. El constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende para
resolver problemas en condiciones ambiguas.
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El pionero de la primera aproximación constructivista fue Barlett (1932, en Good y Brophy,
1990) el constructivismo se sustenta en que el que aprende construye su propia
realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada de su propia
experiencia, de tal manera que el conocimiento de la persona es una función de sus
experiencias previas, estructuras mentales y las creencias que utiliza para
interpretar objetos y eventos.
Si exploramos a través de algunas teorías filosóficas y psicológicas del pasado, las
tendencias hacia el constructivismo las podríamos encontrar en los escritos de Bruner,
Ulrick, Neiser, Goodman, Kuhn, Dewey y Habermas. La influencia más profunda se debe al
trabajo de Jean Piaget el cual es interpretado y ampliado por Von Glasserfield
(Smorgansbord, 1997).
El constructivismo realista considera la cognición como el proceso mediante el cual el
aprendiz eventualmente construye estructuras mentales que corresponden o se acoplan a
las estructuras externas de su entorno.
El constructivismo radical concibe a la cognición como el proceso que sirve para que el que
aprende organice las experiencias del
mundo que le rodea en lugar de
descubrir la realidad ontológicamente.
Como debilidad del constructivismo
tenemos que el pensamiento
divergente y la iniciativa podrían ser un
problema. Tan solo imaginemos, lo
que sucedería con los fondos fiscales,
si todos decidiéramos pagar impuestos
de acuerdo a los criterios de cada
quien – A pesar de esto existen
algunas aproximaciones muy “constructivistas” que realizan rutinas exactas para evitar
problemas.
Como fortaleza podemos citar que quien aprende es capaz de interpretar múltiples
realidades, estará mejor preparado para enfrentar situaciones de la vida real. Si un
aprendiz puede resolver problemas, estará mejor preparado para aplicar sus
conocimientos a situaciones nuevas y cambiantes.
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La teoría de Jean Piaget
La teoría de Piaget era dominante en la década del 60 y principios de la del 70. Fue el de
esquemas, conceptos y estructuras. Los niños, en todos los niveles de edad poseen
esquemas, pero sólo los adultos y los adolescentes poseen conceptos. Los
esquemas son sistemas organizados de pensamiento o de acciones que permiten
representar de manera mental los objetos y los eventos de nuestro mundo; son procesos
que se utilizan para resolver
problemas o conseguir objetivos.
Los conceptos no son
procedimientos sino formas de
comprender que indican relaciones
entre las cosas o aspectos de ellas.
Éstos se forman mediante la
abstracción de diferentes objetos y
situaciones, este proceso de
abstracción requiere tiempo y
experiencias con objetos en
distintas situaciones. La estructura
es cualquier cosa que tiene forma y contenido (Piaget, 1970); la forma de una estructura de
conocimiento es la organización de las ideas. Piaget intenta demostrar cómo diferentes
dominios del conocimiento presentan la misma forma con independencia del contenido.
Acepta que la gente tenga conceptos que se imponen a lo nuevo que aprendemos y
percibimos para proporcionarle sentido, pero rechaza que el origen de los ideas sea innato.
Está de acuerdo en que el mundo presenta una regularidad segura y estructurada que los
niños llegan a captar mediante la experiencia pero no está de acuerdo con que los
conceptos se aprendan inmediatamente por una mera exposición al mundo.
La teoría de Piaget explica la lenta progresión del conocimiento apoyándose en el hecho
de que nos enfrentamos a muchos conceptos educativos y también con muchos conceptos
previos erróneos que tiene el estudiante. Describe la asimilación como el proceso de
utilización de los esquemas existentes en el sujeto para dar sentido a lo nuevo. El cambio
producido en la configuración del conocimiento para que la idea nueva pueda ser asimilada
es la acomodación. El conocimiento se manifiesta en cuatro niveles de pensamiento
(sensorio motriz, preoperativo, operativo y formal). Éste se desarrolla a través de
procesos de abstracción, asimilación y acomodación. El pensamiento preoperacional es
unidimensional, irreversible y basado en una mezcla de fantasía y realidad concreta. El
pensamiento operacional concreto es bidimensional, reversible y exclusivamente basado
en la realidad concreta. El pensamiento formal es multidimensional, reversible y puede
funcionar tanto con las posibilidades de la realidad concreta como con posibilidades
hipotéticas.
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Los estudiantes que puedan pensar en múltiples dimensiones, en posibilidades hipotéticas
y en propiedades abstractas de las cosas pertenecen, para Piaget, al período de las
operaciones formales que comienza a los 10 u 11 años. La tendencia de la mente a auto
modificarse y a autocorregirse es la equilibración, es una ilustración de cómo los
estudiantes se adaptan a las demandas de la clase escolar.
Se observa que mientras Piaget habla de importantes y diferentes tipos de relaciones
mentales que se imponen al mundo de los objetos para dotarlos de significados, Thorndike
sólo habla de asociaciones que carecen de significado. Es una visión del aprendizaje y de
la instrucción que se distancia del planteamiento asociacionista de Thorndike y Skinner. El
alumno juega ya un papel activo en el aprendizaje pero el centro de atención de la
instrucción es el currículo, los conocimientos que se han de adquirir, y no la actividad que
el alumno debe desempeñar para aprender. Desde esta perspectiva cognitiva, el alumno
se convierte en un procesador de información y el profesor en un dispensador o transmisor
de la misma. Esta teoría tiene implicaciones directas para la instrucción, particularmente en
la creación y diseño de situaciones en las que el alumno adquiere el conocimiento. Esto se
consigue mediante una adecuada organización de los contenidos de los programas
escolares. Los contenidos de los programas se subdividen en áreas temáticas, los temas
en lecciones o tópicos y éstos en los contenidos de información propios de cada lección:
hechos, conceptos, teorías, problemas, etc.
La teoría del procesamiento de la información
La teoría del procesamiento de la información comienza a influir en los investigadores
educativos aproximadamente al mismo tiempo que la teoría de los esquemas, a mitad de la
década de los 70. Tiene sus raíces en el campo de la inteligencia artificial, cuando sus
investigadores se empeñaron en crear sistemas inteligentes que simularan las habilidades
cognitivas humanas.
Los teóricos del procesamiento de la información postulan la existencia de dos formas de
conocimiento: el declarativo, que
equivale a saber qué, es una
compilación de hechos; y el
procedimental que es saber cómo, es
decir una compilación de secuencia de
acciones lineales que se realizan para
lograr metas. El conocimiento
declarativo se modela utilizando redes
semánticas como una estructura de
nodos en forma de enunciados.
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La teoría de los esquemas
Los teóricos de los esquemas se interesan por las distorsiones de la memoria,
explican cosas tales como la comprensión lectora y la formación del pensamiento
científico. Argumentan que los esquemas permiten solucionar bien los problemas y nos
ayudan a categorizar, comprender y recordar las cosas. Un esquema puede definirse
como una representación mental de todos los ejemplos de algo que mantienen
elementos comunes entre sí. La función que desempeñan es en la mente: categorizar las
experiencias (Smith, 1989), por lo que hacen más eficiente el uso de la memoria al
almacenar cada experiencia individual en lugar de cada experiencia por separado de ella.
Presentan dos formas: una para los objetos y otra para los sucesos o acontecimientos. Los
esquemas mejoran la eficiencia de la memoria: no almacena todos los detalles de una
experiencia, sino que lo hace anotando únicamente lo relevante, lo común a una
experiencia con un objeto específico y otras experiencias previas con el mismo tipo de
objeto. De esta manera categoriza ayudando a la mente a crearse expectativas a la vez
que juega otros papeles: recordar y comprender las cosas.
Cuando se crea un esquema para algo, se le proporciona una etiqueta y luego se puede
recuperar lo que se conoce sobre este tipo de cosas. También los esquemas facilitan la
comprensión, al comprender lo que sucede en una historia y lo que esperamos que suceda
después formando una representación mental. Los esquemas se forman a través de un
proceso de abstracción y pueden cambiar como respuesta a nuevas experiencias
ayudando a resolver problemas. El énfasis que la teoría de los esquemas pone en la
abstracción es semejante a la que pone Piaget, pero distinto en Thorndike. Thorndike
enfatiza los lazos específicos de la
memoria en cada situación concreta,
Piaget y los teóricos de los esquemas
argumentan que los detalles específicos
se pierden cuando se forman esquemas
y los conceptos. Esta Teoría también
comparte con la de Piaget el énfasis
entre las relaciones significativas de las
ideas y el constructivismo. Una vez
formados, los esquemas afectan a lo
que se recuerda de una experiencia
mediante tres procesos: selección,
recuperación e interpretación. Los
estudios demuestran que la gente es
bastante capaz de precisar, de repetir al pie de la letra y recordar con exactitud cuándo se
lo propone pero que a veces no realiza inferencias sumamente obvias (Schacter, 1989).
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Esta teoría da cuenta de muchos aspectos de la memoria, la comprensión, la
categorización, pero no explica todos los aspectos. Rumelhart (1984) propuso que los
esquemas se modifican por uno de los tres procesos siguientes: incremento, ajuste y
reestructuración. El incremento consiste en añadir o acumular nuevos conocimientos de
acuerdo con los contenidos de los esquemas ya existentes en la memoria, es un
aprendizaje de tipo asociativo. El ajuste consiste en una modificación más fina y precisa de
un esquema, resulta del uso del esquema en diferentes situaciones, lo que favorece la
precisión y la eficacia con que se utiliza, mejora el grado de generalización y especializa su
aplicación. Es propio del aprendizaje experto y se adquiere con la práctica.
La teoría de Lev Vygostsky:
Vygotsky fue un psicólogo ruso que desarrolló su teoría en la décadas del 20 y del 30, pero
su difusión se produce recién a partir de 1962. Describe el conocimiento en términos de
conceptos y funciones; se limita a estudiar el tipo de conceptos que denomina categorías.
Para Vygotsky un concepto es
una clase de cosas que tiene
una etiqueta y que puede ser
definido por un conjunto de
criterios. En su teoría, un sujeto
demuestra tener un conocimiento
maduro de un concepto cuando
parece conocer todos los criterios
que definen dicho concepto y
cuando comprende que la palabra
asignada al concepto es arbitraria
y condicional. Encontró que los niños no parecen comprender los verdaderos conceptos
hasta el principio de la adolescencia, sólo son capaces de producir pseudoconceptos, o
conceptos espontáneos. Un pseudoconcepto deja de ser evidente cuando el niño puede
usar una etiqueta correcta para denominarlo.
Los verdaderos conceptos están marcados por su generalidad que se deriva del hecho de
que los conceptos verdaderos se definen por ser abstractos e independientes del contexto.
Se interesó también por el desarrollo de las cinco funciones básicas: el lenguaje, el
pensamiento, la percepción, la atención y la memoria. Describe brevemente la naturaleza
de estas funciones dando ejemplos e intentando demostrar que el éxito en las tareas de
resolución de problemas y de memoria depende de la integración de una o más de estas
funciones en el desarrollo. Es así que el ser humano utiliza sus habilidades lingüísticas
para inventar nuevas estrategias o conseguir ideas de otros seres humanos. La función del
lenguaje ayuda a romper el círculo estímulo – respuesta y permite controlar el ambiente.
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Los aportes de la psicología cognitiva:
La tradición cognitiva en psicología, aunque es el paradigma que mantiene una posición
dominante en la actualidad, no es una visión totalmente nueva. En el pasado, la psicología
de la Gestalt, en general, y otros autores (Bartlett, 1932; Tolman, 1932; Piaget, 1954;
Bruner, 1964; Ausubel, 1963; Bandura, 1986) se consideran dentro del paradigma
cognitivo y han propuesto teorías sobre el aprendizaje y el conocimiento distintas a las
mantenidas por el conductismo. Debido a la gran influencia de las teorías del aprendizaje,
entre los años 1950 y 1960, se desplaza el interés de la psicología cognitiva del
aprendizaje de los animales en el
laboratorio, hacia el estudio del aprendizaje
humano en los mismos laboratorios y se
propone el aprendizaje como adquisición de
conocimientos. Los psicólogos sustituyeron
el enfoque teórico del refuerzo de las
respuestas por el enfoque de la adquisición
del conocimiento.
Desde esta perspectiva cognitiva, el alumno
se convierte en un procesador de
información y el profesor en un dispensador o transmisor de la misma. El currículo (los
conocimientos que el alumno debe adquirir) pasa a ser el centro de interés de la
instrucción. La instrucción parte de la creación y diseño de situaciones en las que el
alumno adquiere el conocimiento. Esto se consigue mediante una adecuada organización
de los contenidos de los programas escolares. Los contenidos de los programas se
subdividen en áreas temáticas, los temas en lecciones o tópicos y éstos en los contenidos
de información propios de cada lección: hechos, conceptos, teorías, problemas, etc. Esta
perspectiva sobre el aprendizaje propicia una organización estructurada del currículo
escolar y una enseñanza centrada en el mismo. El alumno avanza progresivamente en la
adquisición del conocimiento siguiendo los pasos que marca el programa. El aprendizaje
se centra en la adquisición de los contenidos del programa.
Los instrumentos básicos de instrucción para la adquisición del conocimiento son los libros
de texto y las exposiciones orales del profesor. El objetivo de la instrucción era aumentar
los conocimientos del alumno de modo que los resultados del aprendizaje puedan ser
evaluados midiendo la cantidad de conocimientos (información) adquiridos. El alumno
juega un papel activo en el aprendizaje pero el centro de atención de la instrucción es el
currículo, los conocimientos que se han de adquirir, y no la actividad que el alumno debe
desempeñar para aprenderlos.
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El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata de comprender activamente la información
que proviene del ambiente donde se sitúa. El aprendizaje son los cambios en la estructura
mental debidos a las operaciones mentales que realiza quien aprende. El alumno pasa a
ser un constructor de su propio conocimiento, dotado de habilidades mentales que
le permiten realizar la actividad mental de aprender (pensar). El alumno a través de la
metacognición adquiere, además, autonomía y control de sus procesos cognitivos durante
el aprendizaje. La importancia reside en la actividad de interpretación de los conocimientos
que hace el alumno. De aquí que se trate de un proceso de construcción personal donde lo
importante es la reestructuración permanente del conocimiento a partir de lo que el alumno
sabe previamente. El profesor adopta un rol importante en la instrucción: se convierte en
copartícipe con el alumno, de un proceso de cognición compartida, a saber, del proceso de
construcción del significado en cada situación de aprendizaje. En relación con la
instrucción, se produce un nuevo desplazamiento: se pasa de una enseñanza centrada en
el currículo a una enseñanza centrada en el alumno.
Así pues, la instrucción consiste en permitir y promover la actividad mental del alumno. La
instrucción se concibe para ayudar al alumno a desarrollar
estrategias de aprendizaje y de pensamiento apropiadas
para trabajar en diferentes dominios de contenido. En
correspondencia, la evaluación adquiere un valor de
proceso cualitativo más que cuantitativo. Interesa
determinar cómo el alumno estructura y procesa el
conocimiento en lugar de preocuparse por determinar
cuánto ha aprendido.
DESARROLLO COGNITVO, MORAL Y SOCIAL DEL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE
DESARROLLO COGNITIVO, SOCIAL, EMOCIONAL EN LOS NIÑOS
Desarrollo cognitivo en el niño:
Para que el desarrollo cognitivo y por lo tanto también la inteligencia del niño pueda
madurar con normalidad, tiene que existir una base biológica sana, así como también
una ambiente favorecedor y estimulante. Por otro lado, dicho desarrollo cognitivo está
sujeto a las diversas eventualidades o circunstancias que puedan acontecerle a cada ser
humano, como por ejemplo determinadas enfermedades o traumatismo que puedan llegar
a afectar a su estructura biológica.
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Una de las principales teorías sobre las etapas del desarrollo de la inteligencia en el niño
es la del psicólogo suizo Jean Piaget. Según esta teoría, el desarrollo cognitivo es
una reorganización progresiva de los procesos mentales como consecuencia de la
maduración biológica y la experiencia ambiental.
Para Piaget, en primer lugar los niños van asimilando una comprensión básica del mundo
que les rodea desde los reflejos y las percepciones, es decir, desde la etapa sensorio
motora que tiene lugar desde el nacimiento a los 2 años. En esta etapa, el niño comienza,
de modo progresivo, a experimentar acciones y desarrollar conductas en base a la
experiencia de los sentidos y su destreza
motriz.
Posteriormente, comienza a
desarrollarse en el niño un nivel más
abstracto de pensamiento, en el que va
emergiendo una inteligencia más
compleja. Los mecanismos de
asimilación y la acomodación al entorno
provocan que, poco a poco, el niño
incorpore su propia experiencia, la
conceptualice e interiorice.
El desarrollo emocional:
De forma paralela al ámbito cognitivo, también se va produciendo en el niño un desarrollo
emocional. Este es un elemento de crucial importancia para su posterior desenvolvimiento
en el conjunto de la sociedad a lo largo de toda su vida.
Centrándonos en la etapa infantil, podemos distinguir distintas etapas en el desarrollo
emocional y afectivo del niño. El recién nacido se rige por parámetros emocionales muy
primarios: llora o ríe. Su mundo se basa en necesidades, afectos y acciones muy básicas.
Hacia los 18 meses de vida comienza la aparición de una afectividad inteligente.
Prácticamente al mismo tiempo, el niño comienza a tener una gran necesidad de
seguridad, que por regla general lo encuentra en la madre. Hacia los 2 años el niño es
consciente de la mirada de las otras personas, por lo que precisa de su aprobación como
forma de refuerzo y afianzamiento de su personalidad.
Es a partir de los 4 años, coincidiendo con los inicios de la escolarización, cuando entra en
juego otro aspecto fundamental: el desarrollo de un lenguaje más rico y fluido, con un
léxico emocional mucho más complejo, que le permitirá comprender la realidad, comunicar
experiencias y expresar sentimientos mucho más elaborados.
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Un desarrollo emocional correcto y dentro de los parámetros considerados como normales
es fundamental para que el niño alcance el nivel suficiente de inteligencia emocional, que
es la habilidad esencial de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma
apropiada y precisa. Esta corrección en la gestión de los sentimientos permite asimilarlos y
comprenderlos adecuadamente y tener la destreza suficiente para regular y modificar el
propio estado de ánimo y, en cierta manera, también el de los demás.
Las personas con inteligencia emocional son capaces de:
Desarrollo social:
El desarrollo social del niño comienza en realidad antes del propio nacimiento, desde el
momento en que los padres se están planteando tener un bebé y se imaginan cómo será
físicamente, si se parecerá a ellos. Esta actitud tan corriente, normal y lógica implica que,
de alguna manera, el medio social está teniendo una cierta influencia sobre el futuro niño.
La influencia de lo social desde antes del propio nacimiento ejemplifica muy bien la enorme
importancia de los aspectos sociales en el desarrollo y crecimiento del niño.
El ámbito social va a moldear, de algún modo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo
del niño, en consonancia con los aspectos biológicos y emocionales.
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Los primeros valores que van a influir en el niño desde los primeros meses de vida serán
los aspectos culturales, familiares y de la sociedad en el que va a estar inmerso.
Lógicamente, luego se sumarán, con gran fuerza y poder de influencia, las diversas
instituciones que tendrán contacto con el niño a lo largo de su vida: hospitales, guarderías
y, por supuesto, la escuela.
Etapa premoral
Esta etapa abarca los cinco primeros años de la vida del niño, cuando aún no tiene mucha
conciencia o consideración por las reglas. De los dos a los seis años los niños son capaces
de representar las cosas y las acciones por medio del lenguaje, esto les permite recordar
sus acciones y relatar sus intenciones para el futuro. Sin embargo, no pueden aún realizar
razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el significado de las normas
generales.
Etapa heterónoma o del realismo moral
Esta etapa se da entre los 5 y los 10 años. Los niños en esta edad tienden a considerar
que las reglas son impuestas por figuras de autoridad poderosas, como podrían ser sus
padres, Dios o la policía. Piensan además que las normas son sagradas e inalterables,
abordan cualquier asunto moral desde una perspectiva dicotómica de bien o mal, y creen
en una justicia inminente, es decir, que piensan que
cualquier mal acto, tarde o temprano será castigado.
De los siete a los once años, los niños adquieren la
capacidad de realizar operaciones mentales con los
objetos que tienen delante. No pueden aún hacer
generalizaciones abstractas pero se dan cuenta de
la reversibilidad de algunos cambios físicos y de las
posibilidades del pensamiento para detectar
relaciones entre las cosas. Las normas dejan de ser
vistas como cosas reales que tienen su origen en
una autoridad absoluta y exterior –los adultos– y comienzan a basarse en el respeto mutuo
entre los compañeros de juego, los iguales. De aquí surge la noción de la convencionalidad
de las normas o reglas de los juegos, que son vistas como productos de acuerdos entre los
jugadores.
Etapa autónoma
A partir de los 10 años los niños ya se percatan de que las reglas son acuerdos arbitrarios
que pueden ser impugnados y modificados con el consentimiento de las personas a las
que rigen.
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Creen que las reglas pueden ser violadas
para atender las necesidades humanas y
tienen en cuenta la intencionalidad del
actor más que las consecuencias del
acto. Han aprendido que algunos
crímenes pasan desapercibidos y no son
castigados. De los doce años en
adelante los niños sufren cambios
biológicos y psicológicos radicales. Se
produce la maduración sexual, pero
también una maduración biológica general que potencia el desarrollo intelectual y moral.
DESARROLLO COGNITIVO,SOCIAL Y EMOCIONAL EN LOS ADOLESCENTES
El desarrollo social y afectivo entre los 11 y 14 años
En el aspecto cognitivo Jean Piaget (1956), separa el desarrollo en estadios los cuales
están diferenciados por edades, pero el paso de un estadio de desarrollo al siguiente que
supera e integra la precedente, no se produce en términos de todo o nada.
Según Piaget, en el estadio de las operaciones concretas, a partir de los 11 años, las
operaciones y las estructuras son de naturaleza concreta, es decir, permanecen
indisolubles, ligadas a la acción del sujeto sobre los objetos, acción que contribuyen a
organizar, pero son inoperantes cuando se trata de razonar a partir de hipótesis o de
resolver problemas enunciados verbalmente.
Entre los 11 y los 15 - 16 años, aproximadamente, las operaciones se desligan
progresivamente del plano de la manipulación concreta. Como resultado de la experiencia
lógico - matemática, el niño, convertido ya en adolescente, consigue agrupar en
estructuras equilibradas representaciones de representaciones - lo que supone un nuevo
cambio en la naturaleza de los esquemas, accediendo a un razonamiento hipotético -
deductivo. En adelante, podrá llegar a obtener conclusiones a partir del manejo de
inferencias e hipótesis sin necesidad de una observación y manipulación reales.
¡MUCHAS GRACIAS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER MÓDULO DEL
DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES NO LICENCIADOS!
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