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Introducción. 
 
Como profesora de preescolar, es fundamental comprender por qué el aprendizaje 

significativo desempeña un papel crucial en el desarrollo de los niños. 

 

El proceso de aprendizaje en la etapa preescolar es crucial para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social de los niños. A lo largo de los años, varias teorías han 

influido en la forma en que concebimos este proceso.  

Para esta tesina he tratado de hacer un recorrido entre las teorías más destacadas 

se encuentran en la construcción del aprendizaje:  el conductismo, el cognitivismo, 

el constructivismo y el humanismo. Cada una de estas teorías aporta una 

perspectiva única sobre cómo los niños adquieren conocimiento y habilidades, y 

estas perspectivas han evolucionado con el tiempo. En este trabajo de reflexión 

intentaré abordar y   explorar la importancia del aprendizaje significativo en la 

educación preescolar, considerando las diversas teorías mencionadas. 

 

Como punto de partida abordaré el apendizaje significativo para poder comprender 

su importancia y/o relevancia en el proceso educativo de los niños de preescolar. 

 

Posteriormente intentaré hilar la importancia de 4 procesos de aprendizaje en la 

escuela como lo es el conductismo, explicando que este se centra en el 

comportamiento observable y cómo se forma a través de la asociación de estímulos 

y respuestas. Aunque esta teoría se ha cuestionado en el contexto preescolar, es 

importante para establecer bases sólidas. El aprendizaje significativo, incluso en 

este enfoque, es importante porque: 

 

Construye habilidades básicas, ya que ayuda a los niños a adquirir habilidades 

esenciales, como seguir instrucciones y respetar reglas, lo que es fundamental para 

su seguridad y bienestar. 
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También stablece rutinas y procedimientos, pues les proporciona un sentido de 

orden y seguridad a los niños, lo que es esencial en el preescolar. 

 

En cuanto al tercer momento, Cognitivismo; este se centra en cómo los niños 

desarrollan procesos cognitivos internos. El aprendizaje significativo en preescolar 

es importante en esta perspectiva porque fomenta la comprensión profunda y ayuda 

a los niños a comprender el por qué y el cómo de las cosas, en lugar de simplemente 

memorizar información otro aspecto importante que se tratará es el desarrollo de 

habilidades cognitivas, ya que promueve habilidades como la resolución de 

problemas, la toma de decisiones y la metacognición, que son cruciales para el éxito 

académico futuro. 

 

En cuanto al cuarto momento, Humanismo; este se enfoca en el desarrollo personal 

y la autoestima. El aprendizaje significativo es esencial aquí porque permite a los 

niños explorar sus intereses y talentos, lo que contribuye a su autoconcepto positivo 

y autoestima, además de fomentar la autonomía porque les ayuda a desarrollar 

habilidades de autodirección y autorregulación, lo que es esencial para el 

crecimiento personal y académico. 

 

Por último, el constructivismo aborda   la construcción activa del conocimiento a 

través de la interacción con el entorno y otros. El aprendizaje significativo en 

preescolar es importante en esta perspectiva debido a la construcción del 

conocimiento, pues los niños no solo absorben información, sino que también la 

construyen activamente a través de la exploración, la experimentación y la reflexión. 

 

El constructivismo, también se abordará la interacción social, en el entendido que 

enriquece el momento en que los niños interactúan con sus compañeros y adultos, 

compartiendo ideas y colaborando en proyectos, lo que promueve un aprendizaje 

más profundo. 
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En resumen, el aprendizaje significativo en preescolar es esencial desde las 

perspectivas del conductismo, el cognitivismo, el humanismo y el constructivismo. 

Ofrece una base sólida de habilidades, fomenta la comprensión profunda, promueve 

el desarrollo personal y la autonomía, y permite a los niños construir su 

conocimiento de manera activa y colaborativa. Es a través de esta combinación de 

enfoques que podemos nutrir el desarrollo integral de los niños en el preescolar, 

preparándolos para el éxito académico y personal en el futuro. 
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Capítulo 1. 

Acercamiento al aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo es un concepto fundamental en la teoría educativa que 

ha transformado la manera en que comprendemos la adquisición de conocimientos. 

Este enfoque pedagógico se ha convertido en un pilar en la educación preescolar 

debido a su capacidad para promover un aprendizaje profundo y duradero. En este 

ensayo, exploraremos en profundidad qué es el aprendizaje significativo, quiénes 

son sus exponentes más importantes y cómo este enfoque tiene relevancia en el 

niño de preescolar. 

 

Esta teoría es propuesta por David Ausubel, quien sostiene que el aprendizaje es 

más efectivo cuando los nuevos conocimientos se relacionan con la estructura 

cognitiva previa del estudiante (Ausubel, 1983). En otras palabras, el aprendizaje 

es significativo cuando se conecta con lo que el niño ya sabe y tiene un propósito 

claro. Esto implica que el niño no solo memoriza información, sino que comprende 

conceptos y los aplica en situaciones relevantes para su vida. 

 

El aprendizaje significativo es de particular importancia en la educación preescolar 

por varias razones, pero quizá las más representativas se encuentran en la 

construcción de conocimiento.  En esta etapa, los niños comienzan a construir sus 

cimientos cognitivos. El aprendizaje significativo les permite construir nuevas ideas 

sobre la base de su conocimiento previo, lo que les facilita la comprensión de 

conceptos más complejos en el futuro (Ausubel, 1983). 

 

También impacta en la motivación Intrínseca; pues el enfoque en el aprendizaje 

significativo aumenta la motivación intrínseca de los niños. Cuando ven la relevancia 

y aplicabilidad de lo que están aprendiendo, están más motivados para explorar y 

aprender de manera autónoma (Deci y Ryan, 1985). 
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Por otro lado, el aprendizaje significativo fomenta el desarrollo del pensamiento 

crítico desde una edad temprana. Los niños se acostumbran a cuestionar, razonar 

y comprender, lo que contribuye a su desarrollo intelectual (Vygotsky, 2013). 

 

Por ultimo, el aprendizaje significativo también se nutre de la interacción social. En 

el entorno preescolar, los niños aprenden a compartir sus ideas y trabajar juntos 

para construir conocimiento, lo que promueve habilidades sociales y emocionales 

(Vygotsky, 2013). 

 

El aprendizaje significativo, fundamentado en las teorías de Ausubel y Vygotsky, se 

ha convertido en un enfoque pedagógico esencial en la educación preescolar. Su 

capacidad para conectar el nuevo conocimiento con las estructuras cognitivas 

existentes de los niños y promover la comprensión profunda lo convierte en un 

recurso valioso para sentar las bases del aprendizaje a lo largo de la vida y 

enriquecer el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños en esta etapa 

crítica. 

Ahora bien, el aprendizaje significativo puede desarrollar ciertos impactos desde el 

punto de vista cognitivo, social, emocional y contextual. Acontinuación, revisaré 

estos impactos. 

 

Impacto Cognitivo del Aprendizaje Significativo 

 

Fomenta la Retención de Información: El aprendizaje significativo permite a los 

niños recordar y utilizar la información de manera más efectiva, ya que se almacena 

en su memoria a largo plazo (Novak, 2002). 

 

Desarrolla Habilidades de Resolución de Problemas: Al comprender conceptos en 

lugar de memorizarlos, los niños adquieren habilidades para abordar problemas de 

manera crítica y creativa (Von Glasersfeld, 1995). 
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Impacto Social del Aprendizaje Significativo 

 

Fomenta la Colaboración: A través del aprendizaje significativo, los niños pueden 

relacionar conceptos con sus experiencias y compartir estas conexiones con sus 

compañeros, promoviendo la colaboración y el aprendizaje cooperativo (Vygotsky, 

2013). 

 

Mejora la Comunicación: Al comprender y expresar sus ideas de manera 

significativa, los niños desarrollan habilidades de comunicación efectiva, lo que 

facilita las interacciones sociales y la resolución de conflictos (Piaget, 2013). 

 

Impacto Emocional del Aprendizaje Significativo 

 

Aumenta la Motivación Intrínseca: Cuando los niños encuentran significado en su 

aprendizaje, están más motivados intrínsecamente para participar activamente en 

él (Deci y Ryan, 1985). Esto fomenta un amor por el aprendizaje que puede durar 

toda la vida. 

 

Promueve una Autoimagen Positiva: El éxito en el aprendizaje significativo refuerza 

la autoestima y la confianza en sí mismos de los niños, ya que se sienten capaces 

y competentes (Bandura, 1986). 

 

Impacto Contextual del Aprendizaje Significativo 

 

Conexión con el Entorno: El aprendizaje significativo se relaciona con las 

experiencias y contextos de los niños, lo que les permite aplicar lo que aprenden en 

situaciones del mundo real (Bruner, 1960). Esto les ayuda a comprender mejor su 

entorno y su lugar en él. 

 

Adaptabilidad: Los niños que experimentan el aprendizaje significativo están mejor 

preparados para adaptarse a diferentes entornos y desafíos, ya que han 
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desarrollado habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas (Dewey, 

1916). 

 

El aprendizaje significativo en la educación preescolar es esencial para el desarrollo 

integral de los niños. No solo facilita la adquisición de conocimientos sino que 

también tiene un profundo impacto en su desarrollo cognitivo, social, emocional y 

contextual. Los educadores preescolares desempeñan un papel fundamental al 

crear experiencias educativas significativas que ayuden a los niños a construir un 

cimiento sólido para su futuro aprendizaje y desarrollo en todas las áreas de sus 

vidas. Es importante que los educadores preescolares sigan investigando y 

aplicando estos principios en su práctica pedagógica para maximizar los beneficios 

del aprendizaje significativo en la educación preescolar. 
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Capítulo 2. 

El conductismo y su influencia en preescolar. 

 

El conductismo, una corriente psicológica que se enfoca en el estudio del 

comportamiento observable, ha dejado una profunda influencia en la educación 

preescolar. A lo largo de los años, esta perspectiva ha sido discutida y aplicada en 

la enseñanza a niños en edad preescolar.  

 

El conductismo es una corriente de pensamiento psicológico que ha dejado una 

huella duradera en la educación, incluida la educación preescolar. Aunque esta 

perspectiva puede parecer en ocasiones superada por teorías más recientes, su 

influencia sigue siendo relevante en la comprensión del comportamiento y el 

aprendizaje de los niños en edad preescolar.  

 

En este apartado, exploraré qué es el conductismo, quiénes son sus exponentes 

más importantes, y cómo ha influido en la educación preescolar. 

 

Además, desde los aspectos positivos como los negativos de la influencia del 

conductismo en la educación preescolar, destacando cómo este enfoque ha 

afectado el aprendizaje de los niños en esta etapa crucial. 

 

¿Qué es el Conductismo? 

 

El conductismo es una corriente psicológica que se centra en el estudio del 

comportamiento observable y medible. B.F. Skinner, uno de sus exponentes más 

destacados, lo define de la siguiente manera: "El conductismo es la filosofía de la 

psicología que sostiene que el comportamiento humano se puede explicar en 

términos de estímulos y respuestas sin necesidad de hacer referencia a estados 

internos" (Skinner, 1994, p. 11). 
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El conductismo, originado en la obra de John B. Watson a principios del siglo XX, 

se centra en el estudio del comportamiento observable y medible. Propone que el 

aprendizaje se produce a través de la interacción entre estímulos y respuestas, y se 

basa en el condicionamiento, donde las consecuencias de una acción afectan la 

probabilidad de que esta se repita. 

 

El conductismo ha influido en la educación preescolar de varias maneras: 

 

Gestión del Comportamiento: Los principios del conductismo, como el refuerzo 

positivo y negativo, han sido utilizados en la gestión del comportamiento de los niños 

preescolares. Proporcionan estrategias efectivas para fomentar comportamientos 

deseados y reducir conductas problemáticas en el aula. 

 

Aprendizaje Observacional: La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que 

se basa en el conductismo, enfatiza la importancia del aprendizaje a través de la 

observación y la imitación. En preescolar, los niños a menudo aprenden habilidades 

sociales y conductuales mediante la observación de sus compañeros y maestros. 

 

Evaluación Objetiva: La orientación hacia el comportamiento observable y medible 

ha llevado a una evaluación más objetiva del progreso de los niños en la educación 

preescolar, lo que ayuda a los educadores a tomar decisiones informadas sobre el 

aprendizaje y el desarrollo de los niños. 

 

A pesar de su influencia, el conductismo también ha generado críticas y reflexiones 

importantes: 

 

Limitación en la Comprensión del Desarrollo Integral: El conductismo tiende a 

centrarse en el comportamiento observable y puede pasar por alto aspectos 

cognitivos, emocionales y sociales esenciales del desarrollo infantil. 
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Enfoque en el Aprendizaje Superficial: Al centrarse en las respuestas externas y las 

recompensas, el conductismo puede promover un aprendizaje superficial en lugar 

de un entendimiento profundo y significativo. 

 

Ignorar la Motivación Intrínseca: La dependencia del refuerzo externo puede no 

tener en cuenta la importancia de la motivación intrínseca y la pasión por el 

aprendizaje, que son fundamentales en la educación preescolar. 

 

El conductismo ha influido significativamente en la educación preescolar al 

proporcionar herramientas eficaces para la gestión del comportamiento y la 

observación del aprendizaje. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera 

equilibrada, reconociendo sus limitaciones y complementándolo con enfoques que 

aborden aspectos cognitivos, emocionales y sociales del desarrollo infantil. La 

educación preescolar efectiva requiere una combinación de perspectivas 

pedagógicas para satisfacer de manera integral las necesidades de los niños en 

esta etapa crítica de su desarrollo. 

 

Influencia del Conductismo en la Educación Preescolar 

 

La influencia del conductismo en la educación preescolar se ha manifestado de 

varias maneras: 

 

Enfoque en el Aprendizaje Observacional: El conductismo destaca la importancia 

del aprendizaje a través de la observación y la imitación. Los niños de preescolar a 

menudo aprenden comportamientos y habilidades al observar a sus maestros y 

compañeros (Bandura, 1996). 

 

Reforzamiento Positivo y Negativo: Los principios del condicionamiento operante 

han influido en la gestión del comportamiento en el aula preescolar. Los maestros 

utilizan el refuerzo positivo y negativo para motivar y moldear el comportamiento de 

los niños de manera efectiva (Skinner, 1993). 
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Estrategias de Enseñanza Basadas en Objetivos Medibles: El conductismo ha 

promovido el uso de objetivos de aprendizaje concretos y medibles en la educación 

preescolar. Esto facilita la evaluación y el seguimiento del progreso de los niños 

(Tyler, 1999). 

 

Críticas al Conductismo en Preescolar 

 

Aunque el conductismo ha influido en la educación preescolar, también ha 

enfrentado críticas. Se ha argumentado que esta perspectiva a menudo ignora 

aspectos importantes del desarrollo infantil, como la cognición, la emoción y la 

motivación intrínseca. Algunos críticos argumentan que el énfasis en el 

condicionamiento puede limitar la creatividad y la curiosidad natural de los niños. 

 

El conductismo ha dejado una marca significativa en la educación preescolar, 

especialmente en la gestión del comportamiento y el aprendizaje observacional. Sin 

embargo, es importante reconocer que esta perspectiva es solo una de muchas que 

influyen en la educación preescolar. La combinación de enfoques pedagógicos, que 

incluyen la consideración de aspectos cognitivos, emocionales y sociales, es 

esencial para proporcionar una educación integral y enriquecedora para los niños 

en edad preescolar. 

 

Ahora bien, y para tratar de cerrar este capítulo, exploraré tanto los aspectos 

positivos como los negativos de la influencia del conductismo en la educación 

preescolar, destacando cómo este enfoque ha afectado el aprendizaje de los niños 

en esta etapa crucial. 
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Aspectos Positivos de la Influencia del Conductismo en la Educación 

Preescolar 

 

Enfoque en Comportamientos Observables: El conductismo pone un énfasis claro 

en la observación y la medición del comportamiento, lo que facilita la evaluación 

objetiva del progreso de los niños (Skinner, 1993). 

 

Gestión del Comportamiento: Los principios del condicionamiento operante, como 

el refuerzo positivo y negativo, han demostrado ser efectivos en la gestión del 

comportamiento de los niños preescolares en el aula, creando un ambiente más 

estructurado y propicio para el aprendizaje (Skinner, 1993). 

 

Aprendizaje a Través de la Imitación: La idea de que los niños aprenden observando 

y copiando a otros (Bandura, 1969) se alinea con el conductismo y ha sido valiosa 

en la educación preescolar, donde la imitación desempeña un papel crucial en el 

desarrollo de habilidades sociales y conductuales. 

 

Aspectos Negativos de la Influencia del Conductismo en la Educación Preescolar 

 

Enfoque Limitado en la Cognición: El conductismo tiende a centrarse en el 

comportamiento observable y a pasar por alto los procesos cognitivos internos. Esto 

puede limitar la comprensión de cómo los niños preescolares piensan, razonan y 

resuelven problemas (Piaget, 1998). 

 

Falta de Consideración de la Motivación Intrínseca: El conductismo, en su enfoque 

en el refuerzo externo, puede desatender la importancia de la motivación intrínseca 

en el aprendizaje de los niños (Deci y Ryan, 1985). Esto podría limitar la pasión y el 

interés genuino por el conocimiento. 

 

Reducciónismo del Aprendizaje: La simplificación de la enseñanza y el aprendizaje 

en términos de estímulos y respuestas puede llevar a una visión reduccionista del 
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desarrollo infantil, omitiendo aspectos emocionales y sociales importantes 

(Vygotsky, 2013). 

 

La influencia del conductismo en la educación preescolar es innegable, y ha 

aportado valiosos enfoques para la gestión del comportamiento y la enseñanza de 

habilidades. Sin embargo, es esencial reconocer sus limitaciones, como su enfoque 

limitado en la cognición y la motivación intrínseca. Una educación preescolar 

efectiva debe combinar elementos del conductismo con otras perspectivas 

pedagógicas, como el constructivismo, para abordar de manera más completa las 

necesidades cognitivas, emocionales y sociales de los niños en esta etapa crucial 

de su desarrollo. 
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Capítulo 3. 

El cognitivismo y su enfoque en la mente y el desarrollo. 

 

El cognitivismo es un enfoque en la psicología y la educación que se ha centrado 

en el estudio de los procesos cognitivos y cómo estos influyen en el aprendizaje y 

el desarrollo en los niños. A diferencia de las teorías conductistas que enfatizan el 

comportamiento observable, el cognitivismo profundiza en los procesos internos de 

la mente, como la percepción, la memoria, el pensamiento y la resolución de 

problemas. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en la comprensión del 

desarrollo cognitivo de los niños, incluyendo a los de preescolar. 

 

Jean Piaget y su Teoría del Desarrollo Cognitivo 

 

La Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget es una de las teorías más 

influyentes y fundamentales en la psicología del desarrollo. A lo largo de su vida, 

Piaget se dedicó a estudiar cómo los niños desarrollan su capacidad para pensar, 

comprender el mundo y resolver problemas. Su trabajo revolucionó nuestra 

comprensión de cómo los niños construyen el conocimiento y cómo evolucionan sus 

formas de pensamiento a medida que crecen.  

 

Uno de los exponentes más influyentes del cognitivismo es Jean Piaget, quien 

desarrolló una teoría del desarrollo cognitivo que ha proporcionado un marco 

fundamental para comprender cómo los niños de preescolar procesan la 

información y construyen su comprensión del mundo. Piaget propuso que los niños 

pasan por una serie de etapas de desarrollo cognitivo, cada una caracterizada por 

cambios cualitativos en su pensamiento. Estas etapas incluyen la sensoriomotora, 

la preoperacional, la de las operaciones concretas y la de las operaciones formales. 

Cada etapa representa un nivel diferente de capacidad cognitiva y la transición de 

una etapa a otra se produce mediante procesos de asimilación y acomodación 

(Piaget, 2020). 
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La relevancia de Piaget en la educación preescolar radica en su enfoque en el 

pensamiento constructivo de los niños. Él argumentó que los niños no son 

receptores pasivos de información, sino que son activos constructores de su propio 

conocimiento. Esta perspectiva tiene importantes implicaciones para la enseñanza 

preescolar, ya que sugiere que los niños aprenden mejor cuando participan 

activamente en la exploración y la resolución de problemas. 

Antes de adentrarnos en las etapas específicas del desarrollo cognitivo propuestas 

por Piaget, es importante comprender los principios centrales de su teoría: 

 

Constructivismo: Piaget creía que los niños son constructores activos de su propio 

conocimiento. En lugar de recibir pasivamente información del entorno, los niños 

interactúan con él y crean su comprensión del mundo a través de la adaptación, que 

implica asimilar nueva información en su conocimiento existente y acomodar, ajustar 

su conocimiento en función de las nuevas experiencias. 

 

Etapa del Desarrollo: Piaget sostenía que el desarrollo cognitivo avanza en etapas 

secuenciales e invariantes, lo que significa que los niños pasan por estas etapas en 

el mismo orden, aunque a ritmos individuales. Cada etapa representa un nivel 

diferente de habilidades cognitivas y pensamiento. 

 

Equilibrio: Piaget argumentaba que los niños buscan constantemente el equilibrio 

cognitivo, un estado de equilibrio entre sus esquemas cognitivos (estructuras 

mentales para comprender el mundo) y sus experiencias. Cuando se produce un 

desequilibrio, los niños ajustan sus esquemas para restaurar el equilibrio. 

 

Las Cuatro Etapas del Desarrollo Cognitivo de Piaget 

 

A continuación, examinaremos detenidamente las cuatro etapas del desarrollo 

cognitivo propuestas por Jean Piaget: 

 

1. Etapa Sensoriomotora (Desde el Nacimiento hasta los 2 Años): 
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Esta es la primera etapa del desarrollo cognitivo, que abarca desde el nacimiento 

hasta los 2 años. En esta etapa, los niños dependen principalmente de sus sentidos 

y acciones físicas para interactuar con el mundo. Durante esta fase, los niños 

desarrollan una comprensión gradual de la permanencia del objeto, que es la idea 

de que los objetos continúan existiendo aunque no estén a la vista. 

 

2. Etapa Preoperacional (De 2 a 7 Años): 

 

La etapa preoperacional es caracterizada por un aumento significativo en el uso del 

lenguaje y el pensamiento simbólico. Sin embargo, los niños en esta etapa aún 

tienen dificultades para realizar operaciones mentales reversibles, como la 

conservación (comprender que la cantidad de una sustancia no cambia incluso si 

su apariencia física lo hace). Los niños también tienden a ser egocéntricos, lo que 

significa que tienen dificultades para ver las cosas desde la perspectiva de los 

demás. 

 

3. Etapa de las Operaciones Concretas (De 7 a 11 Años): 

 

La etapa de las operaciones concretas se caracteriza por un pensamiento más 

lógico y la capacidad de realizar operaciones mentales reversibles con objetos 

concretos. Los niños en esta etapa son capaces de comprender la conservación, la 

clasificación y la seriación. También comienzan a resolver problemas lógicos 

concretos y a considerar diferentes perspectivas. 

 

4. Etapa de las Operaciones Formales (Desde los 11 Años en Adelante): 

 

En la etapa de las operaciones formales, los adolescentes adquieren la capacidad 

de razonar de manera abstracta y realizar operaciones mentales complejas. Pueden 

considerar hipótesis, deducir conclusiones lógicas y resolver problemas abstractos. 

Además, desarrollan la capacidad de pensar en términos de posibilidades y 
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probabilidades, lo que les permite planificar y tomar decisiones de manera más 

sofisticada. 

 

La Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget ha tenido un profundo impacto 
en varios campos, incluyendo la psicología y la educación: 
 

1. Psicología Infantil y del Desarrollo: La teoría de Piaget ha sido fundamental para 

comprender cómo los niños adquieren conocimiento y desarrollan habilidades 

cognitivas a lo largo de su infancia y adolescencia. Ha proporcionado un marco 

sólido para investigar el desarrollo cognitivo. 

 

2. Educación: 

La influencia de la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget en el campo de la 

educación ha sido significativa. A continuación, se destacan algunas formas en las 

que su teoría ha influido en la práctica educativa: 

 

a. Diseño de Currículo y Planificación de Lecciones: Los educadores han utilizado 

las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget como referencia para diseñar currículos 

y planificar lecciones adecuadas para las edades de los estudiantes. Esto implica 

asegurarse de que las actividades y los contenidos sean apropiados para el nivel 

cognitivo de los niños. Por ejemplo, los maestros pueden diseñar actividades 

concretas para niños en la etapa de las operaciones concretas y actividades más 

abstractas para adolescentes en la etapa de las operaciones formales. 

 

b. Evaluación y Medición del Aprendizaje: La teoría de Piaget también ha influido en 

la forma en que se evalúa el aprendizaje de los estudiantes. Los educadores 

consideran el nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes al diseñar 

evaluaciones y pruebas. Por ejemplo, pueden evitar preguntas abstractas y difíciles 

para niños en las etapas preoperacionales y centrarse en evaluaciones más 

concretas y prácticas. 
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c. Resolución de Problemas: La teoría de Piaget ha destacado la importancia de 

permitir a los estudiantes desarrollar habilidades de resolución de problemas desde 

una edad temprana. Los maestros fomentan la resolución de problemas a través de 

actividades que desafían a los niños a pensar críticamente y a utilizar su 

conocimiento para resolver situaciones cotidianas. 

 

d. Desarrollo del Pensamiento Crítico: Piaget abogaba por el desarrollo del 

pensamiento crítico y la capacidad de razonamiento lógico en los estudiantes. Los 

educadores han integrado estos objetivos en sus prácticas pedagógicas, 

promoviendo la reflexión y el análisis en el aula. 

 

Críticas y Limitaciones de la Teoría de Piaget 

 

A pesar de su influencia y relevancia, la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget 

ha enfrentado críticas y desafíos a lo largo de los años: 

 

1. Variabilidad Individual: La teoría de Piaget sugiere que los niños pasan por las 

etapas de desarrollo en un orden específico y predecible. Sin embargo, la realidad 

es que existe una variabilidad individual considerable. Algunos niños pueden 

avanzar a través de las etapas más rápido o más lento que otros. 

 

2. Énfasis en el Desarrollo Cognitivo: La teoría de Piaget se centra principalmente 

en el desarrollo cognitivo y no presta suficiente atención a otros aspectos del 

desarrollo, como el emocional y el social. Otros teóricos, como Erik Erikson, han 

abogado por un enfoque más holístico del desarrollo. 

 

3. Socioconstructivismo: La teoría de Piaget a menudo ignora la influencia de la 

interacción social y el entorno cultural en el desarrollo cognitivo. Teóricos como Lev 

Vygotsky han enfatizado la importancia de las interacciones sociales y el 

aprendizaje colaborativo en el desarrollo cognitivo de los niños. 
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4. Representación de las Etapas: Algunos críticos han argumentado que las etapas 

de Piaget pueden no representar con precisión el desarrollo cognitivo de todos los 

niños. La teoría a menudo ha sido criticada por ser demasiado "etapista" y rígida. 

 

La Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget ha sido una contribución 

monumental a la psicología del desarrollo y la educación. Su enfoque en la 

construcción activa del conocimiento por parte de los niños ha proporcionado una 

base sólida para comprender cómo los niños piensan y aprenden a medida que 

crecen. Si bien su teoría ha influido en la educación y la investigación en todo el 

mundo, también ha enfrentado críticas y desafíos que han llevado a una mayor 

exploración de otros aspectos del desarrollo infantil. 

 

A pesar de las críticas, el trabajo de Piaget sigue siendo un pilar fundamental en la 

psicología del desarrollo y la pedagogía, y su legado perdurará en la comprensión 

de cómo los niños exploran, comprenden y se adaptan al mundo que los rodea a lo 

largo de su infancia y adolescencia. 

 

Aplicación Práctica del Cognitivismo en Preescolar 

 

El enfoque cognitivo ha influido en la educación preescolar en varias áreas clave: 

 

Diseño de Actividades Educativas: Los educadores preescolares utilizan principios 

cognitivos para diseñar actividades que desafíen y estimulen el pensamiento de los 

niños. Estas actividades a menudo se centran en la resolución de problemas, la 

exploración y el descubrimiento. 

 

Evaluación Formativa: La comprensión de las etapas del desarrollo cognitivo según 

Piaget ayuda a los educadores a evaluar el progreso de los niños de manera más 

precisa. Esto permite una adaptación más efectiva de la enseñanza para satisfacer 

las necesidades individuales de los niños. 
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Desarrollo del Pensamiento Crítico: El enfoque en el desarrollo cognitivo fomenta el 

pensamiento crítico desde una edad temprana. Los niños de preescolar aprenden 

a plantear preguntas, hacer conexiones y razonar lógicamente. 

 

Ahora bien, como profesora de preescolar, es de vital importancia comprender y 

aplicar en la práctica pedagógica enfoques teóricos sólidos que respalden el 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes más 

jóvenes. Uno de los enfoques más influyentes en este sentido es el cognitivismo, 

basado en las teorías de Jean Piaget y otros teóricos cognitivos. En este ejercicio 

de reflexión, exploraremos la aplicación práctica del cognitivismo en la educación 

preescolar, destacando cómo podemos utilizar este enfoque para fomentar el 

desarrollo cognitivo de los niños y promover un aprendizaje significativo. 

 

Fundamentos del Cognitivismo en Preescolar 

 

Antes de profundizar en la aplicación práctica del cognitivismo, es importante 

recordar los principios fundamentales de esta teoría. El cognitivismo se basa en la 

idea de que los niños son constructores activos de su propio conocimiento y que su 

desarrollo cognitivo avanza a través de etapas secuenciales e invariantes. A 

continuación, se describen algunas de las formas en que estos principios pueden 

aplicarse en preescolar: 

 

1. Diseño de Actividades Centradas en la Exploración: 

 

Los niños en la etapa preescolar están en constante exploración de su entorno. 

Como directora, puede alentar a los maestros a diseñar actividades que fomenten 

la exploración activa y el descubrimiento. Por ejemplo, en lugar de simplemente 

mostrarles una imagen de un animal, los maestros pueden organizar excursiones al 

zoológico o traer animales de peluche para que los niños los exploren táctilmente. 
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2. Fomento del Pensamiento Crítico: 

 

El cognitivismo aboga por el desarrollo del pensamiento crítico. Los maestros 

pueden aplicar este principio al hacer preguntas abiertas que desafíen a los niños a 

pensar, razonar y resolver problemas. Por ejemplo, en lugar de decirles a los niños 

cuántos objetos hay en una caja, los maestros pueden preguntarles: "¿Cuántos 

objetos crees que hay en la caja? ¿Cómo puedes averiguarlo?" 

 

3. Adaptación al Nivel de Desarrollo: 

 

El cognitivismo reconoce que los niños pasan por etapas de desarrollo cognitivo, 

por lo que es esencial adaptar las actividades y la enseñanza al nivel de desarrollo 

de cada niño. Esto significa que los maestros deben ser flexibles y sensibles a las 

necesidades individuales de los niños en preescolar. Algunos niños pueden estar 

listos para actividades más desafiantes, mientras que otros necesitan más apoyo y 

orientación. 

 

4. Promoción del Aprendizaje Activo: 

 

El cognitivismo también enfatiza el aprendizaje activo. Los maestros pueden aplicar 

este principio al proporcionar oportunidades para que los niños manipulen objetos, 

resuelvan problemas y experimenten con diferentes materiales. Por ejemplo, en 

lugar de simplemente mostrar imágenes de formas geométricas, los maestros 

pueden proporcionar bloques y rompecabezas para que los niños creen y exploren 

formas por sí mismos. 

 

5. Desarrollo de la Metacognición: 

 

El cognitivismo reconoce la importancia de la metacognición, es decir, la capacidad 

de reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento. A pesar de que los niños 

preescolares están en las primeras etapas de desarrollo de la metacognición, los 
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maestros pueden fomentarla al hacer preguntas como "¿Cómo llegaste a esa 

respuesta?" o "¿Qué piensas que sucederá si haces esto?" 

 

Etapas del Desarrollo Cognitivo en Preescolar 

 

Siguiendo la teoría de Jean Piaget, es importante tener en cuenta las etapas del 

desarrollo cognitivo al aplicar el cognitivismo en preescolar: 

 

1. Etapa Sensoriomotora: 

 

Esta etapa, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años, se caracteriza por la 

exploración sensorial y motora. Los maestros pueden aplicar el cognitivismo en esta 

etapa al proporcionar actividades que estimulen los sentidos y fomenten la 

coordinación motora. Ejemplos incluyen juguetes sensoriales, actividades de gateo 

y exploración táctil. 

 

2. Etapa Preoperacional: 

 

En la etapa preoperacional (de 2 a 7 años), los niños desarrollan habilidades de 

lenguaje y pensamiento simbólico. Los maestros pueden aplicar el cognitivismo al 

fomentar el juego simbólico, donde los niños representan roles imaginarios y utilizan 

objetos de manera simbólica. Además, pueden hacer preguntas que promuevan el 

pensamiento abstracto, como "¿Qué crees que sucedería si los peces pudieran 

volar?" 

 

3. Etapa de las Operaciones Concretas: 

 

Durante la etapa de las operaciones concretas (de 7 a 11 años), los niños 

desarrollan habilidades de pensamiento lógico y la capacidad de realizar 

operaciones mentales reversibles con objetos concretos. Los maestros pueden 

aplicar el cognitivismo proporcionando actividades que requieran clasificación, 
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seriación y resolución de problemas concretos. Por ejemplo, pueden presentar 

rompecabezas y juegos de clasificación. 

 

4. Etapa de las Operaciones Formales: 

 

En la etapa de las operaciones formales (desde los 11 años en adelante), los 

adolescentes adquieren la capacidad de razonar de manera abstracta y resolver 

problemas abstractos. Aunque esta etapa se encuentra más allá de la educación 

preescolar, es esencial preparar a los niños preescolares para el desarrollo futuro 

de estas habilidades. Esto se puede hacer al fomentar el pensamiento lógico y la 

resolución de problemas desde una edad temprana. 

 

Ejemplos Prácticos de Aplicación del Cognitivismo en Preescolar 

 

A continuación, se presentan ejemplos prácticos de cómo aplicar el cognitivismo en 

un entorno preescolar: 

 

1. Actividades Sensoriomotoras: 

 

Juegos de exploración táctil: Proporcionar a los niños una variedad de texturas para 

que exploren táctilmente, como arena, agua, plastilina y tela. 

 

Juegos de movimiento y coordinación: Organizar actividades que desarrollen la 

coordinación motora, como juegos de equilibrio, carreras de obstáculos y 

actividades de seguimiento de movimientos. 

 

2. Juego Simbólico: 

 

Rincón de juego de roles: Establecer un área en el aula donde los niños puedan 

participar en juegos de roles, como jugar a ser maestros, médicos, padres, etc. 

Proporcionar disfraces y accesorios que fomenten la imaginación. 
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Narración de cuentos: Leer cuentos y fomentar la narración de historias por parte 

de los niños. Animarlos a inventar sus propias historias y personajes. 

 

3. Desarrollo del Pensamiento Lógico: 

 

Juegos de clasificación: Proporcionar una variedad de objetos y pedir a los niños 

que los clasifiquen según criterios específicos, como color, forma o tamaño. 

 

Resolución de problemas simples: Presentar rompecabezas y juegos que requieran 

que los niños resuelvan problemas concretos, como encajar piezas o completar 

patrones. 

 

4. Fomento del Pensamiento Crítico: 

 

Preguntas abiertas: Hacer preguntas abiertas que fomenten el pensamiento crítico 

y la reflexión, como "¿Por qué crees que sucedió eso?" o "¿Qué pasaría si...?" 

 

Experimentos simples: Realizar experimentos sencillos que permitan a los niños 

hacer predicciones y observar resultados, como mezclar colores o explorar la 

flotación y la inmersión. 

 

5. Desarrollo de la Metacognición: 

 

Preguntas reflexivas: Hacer preguntas que fomenten la autorreflexión, como 

"¿Cómo lo hiciste?" o "¿Qué piensas que podrías hacer diferente la próxima vez?" 

 

Registro de actividades: Fomentar que los niños dibujen o escriban sobre sus 

actividades y experiencias, lo que les ayuda a reflexionar sobre lo que han 

aprendido y experimentado. 
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El Papel del Maestro en la Aplicación del Cognitivismo 

 

Como directora de preescolar, es fundamental apoyar a los maestros en la 

aplicación efectiva del cognitivismo en sus prácticas pedagógicas. Aquí hay algunas 

pautas que pueden ayudar a los maestros a implementar con éxito este enfoque: 

 

1. Observación Activa: Anime a los maestros a observar activamente a los niños 

mientras participan en actividades. Esto les permite identificar las habilidades 

cognitivas y los intereses individuales de cada niño, lo que facilita la adaptación de 

las actividades a sus necesidades. 

 

2. Flexibilidad: Reconozca la variabilidad en el desarrollo de los niños y fomente la 

flexibilidad en la enseñanza. Los maestros deben estar dispuestos a ajustar las 

actividades y el nivel de apoyo según las capacidades y los intereses de los niños. 

 

3. Preguntas Abiertas: Anime a los maestros a hacer preguntas abiertas que 

estimulen el pensamiento crítico y la expresión de ideas. Fomente la curiosidad y la 

exploración en lugar de buscar respuestas correctas. 

 

4. Entorno Estimulante: Proporcione un entorno enriquecido con una variedad de 

materiales y recursos que fomenten la exploración y el descubrimiento. Esto incluye 

libros, juegos, arte y actividades al aire libre. 

 

5. Desarrollo Profesional Continuo: Ofrezca oportunidades de desarrollo profesional 

para que los maestros se mantengan actualizados sobre las mejores prácticas en 

la aplicación del cognitivismo en preescolar. Esto puede incluir talleres, capacitación 

y colaboración con otros educadores. 

 

La aplicación práctica del cognitivismo en preescolar es esencial para fomentar el 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo de los niños en esta etapa crucial 

de sus vidas. Al diseñar actividades que promuevan la exploración, el pensamiento 
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crítico y el juego simbólico, los maestros pueden ayudar a los niños a construir su 

conocimiento de manera activa y significativa. 

 

Como profesora de preescolar, mi papel es apoyar a mis compañeras en la 

implementación efectiva de este enfoque, proporcionando orientación, recursos y 

oportunidades de desarrollo profesional. Al hacerlo, me parece que puedo  contribuir 

con la creación de un entorno de aprendizaje enriquecedor que prepare a los niños 

para un futuro de exploración y descubrimiento continuo. 

 

Críticas y Reflexiones sobre el Cognitivismo 

 

A pesar de su influencia, el cognitivismo no está exento de críticas y desafíos. 

Algunos críticos argumentan que se ha centrado demasiado en el individuo y ha 

pasado por alto la influencia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo. 

Lev Vygotsky, otro influyente psicólogo, enfatizó la importancia de la interacción 

social y el aprendizaje colaborativo en el desarrollo cognitivo de los niños (Vygotsky, 

2020). Esta perspectiva ha llevado a un enfoque más sociocultural en la educación 

preescolar, que reconoce la importancia de las interacciones sociales y la cultura en 

el aprendizaje. 

 

Críticas al Cognitivismo 

 

A lo largo de los años, varias críticas han surgido en relación con el cognitivismo. 

Es importante señalar que estas críticas no invalidan por completo el enfoque 

cognitivista, sino que resaltan áreas de preocupación y generan debates 

significativos en la psicología educativa. Algunas de las críticas más prominentes 

incluyen: 
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1. Reduccionismo Cognitivo: 

 

Una de las críticas más frecuentes al cognitivismo es su tendencia hacia el 

reduccionismo cognitivo, es decir, su enfoque en procesos mentales internos en 

detrimento de otros factores que influyen en el aprendizaje y el desarrollo. La 

psicología educativa debe considerar la influencia de factores emocionales, sociales 

y culturales en el proceso educativo (Bruner, 1990). 

 

2. Limitaciones en la Generalización: 

 

Otra crítica se refiere a la limitación en la generalización de los hallazgos cognitivos 

a diferentes contextos culturales y educativos. Algunas teorías cognitivas pueden 

no ser igualmente aplicables en diferentes culturas o grupos de estudiantes, lo que 

destaca la necesidad de un enfoque más contextualizado (Rogoff, 2003). 

 

3. Ignorancia del Aprendizaje Social: 

 

El cognitivismo ha sido criticado por su falta de atención al aprendizaje social y la 

interacción entre pares. Las teorías cognitivas tienden a centrarse en el aprendizaje 

individual, mientras que el aprendizaje a través de la colaboración y la interacción 

social es fundamental en el entorno educativo (Vygotsky, 2020). 

 

4. Enfoque en la Etapa Adulta: 

 

Algunas críticas sugieren que el cognitivismo se ha centrado en gran medida en el 

aprendizaje y el desarrollo en adultos y ha prestado menos atención al período 

crucial de la niñez y la adolescencia (Siegler, 1998). 

 

Aunque estas críticas arrojan luz sobre posibles limitaciones del cognitivismo, 

también han impulsado reflexiones valiosas y enriquecedoras en el campo de la 

psicología educativa. Estas reflexiones han llevado a una mayor consideración de 
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los aspectos contextuales, sociales y emocionales del aprendizaje, y han promovido 

un enfoque más integral en la educación. 

 

Consideración de la Complejidad del Aprendizaje: 

 

La crítica sobre la reducción del aprendizaje a procesos cognitivos ha llevado a un 

reconocimiento de que el aprendizaje es inherentemente complejo y multifacético. 

Se ha hecho hincapié en la importancia de considerar no solo los procesos 

cognitivos, sino también los factores emocionales, sociales y culturales que influyen 

en el aprendizaje (Ormrod, 2011). 

 

Aprendizaje Contextualizado: 

 

La crítica sobre la generalización de teorías cognitivas ha llevado a un mayor énfasis 

en la contextualización del aprendizaje. Los educadores están reconociendo la 

importancia de adaptar la enseñanza y las estrategias de aprendizaje a contextos 

específicos y a las necesidades de los estudiantes (Resnick, 1987). 

 

El Papel de la Interacción Social: 

 

La crítica sobre la falta de atención al aprendizaje social ha impulsado una mayor 

consideración de la importancia de la interacción entre pares y la colaboración en el 

aprendizaje. Teóricos como Vygotsky han destacado cómo la interacción social 

puede potenciar el prendizaje a través de la zona de desarrollo próximo, donde los 

estudiantes pueden lograr más con el apoyo de otros (Vygotsky, 2013). 

 

Una Perspectiva Holística del Aprendizaje: 

 

La crítica sobre el enfoque en la etapa adulta ha llevado a un mayor interés en el 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje en la niñez y la adolescencia. Esto ha resultado 

en investigaciones significativas sobre cómo los niños y adolescentes adquieren 
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habilidades cognitivas y cómo estas se relacionan con su desarrollo emocional y 

social (Siegler, 1998). 

 

Evolución de las Teorías Cognitivas: 

 

Es importante destacar que las teorías cognitivas han evolucionado con el tiempo 

para abordar algunas de las críticas mencionadas. Por ejemplo, el enfoque en el 

aprendizaje social ha llevado al desarrollo de teorías como la teoría sociocultural de 

Vygotsky, que enfatiza la importancia de la interacción social en el aprendizaje. 

Además, la investigación actual en cognitivismo a menudo considera aspectos 

emocionales y contextuales en el proceso de aprendizaje. 

 

En resumen, las críticas y reflexiones sobre el cognitivismo en la psicología 

educativa han sido esenciales para el desarrollo de un enfoque más completo y 

contextualizado del aprendizaje y el desarrollo. Aunque el cognitivismo ha brindado 

una comprensión valiosa de los procesos mentales involucrados en el aprendizaje, 

estas críticas han resaltado la importancia de considerar factores adicionales, como 

el contexto social y emocional, en la educación. 
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Capítulo 4. 

El humanismo y la valoración de la individualidad. 

 

En el ámbito de la psicología educativa, dos enfoques fundamentales han sido 

objeto de atención y debate a lo largo de las décadas: el cognitivismo y el 

humanismo. Ambos enfoques ofrecen perspectivas distintas sobre el aprendizaje y 

el desarrollo humano en el contexto educativo. Como profesora de preescolar, mi 

objetivo es reflexionar sobre las críticas y reflexiones en torno al cognitivismo, 

destacando cómo se contrastan con los principios del enfoque humanista. Esto me 

permitirá comprender mejor las implicaciones de estos enfoques y su relevancia en 

la educación preescolar actual y su impacto con los niños. 

 

A pesar de su influencia en la psicología educativa, el cognitivismo ha enfrentado 

críticas significativas a lo largo de los años. Algunas de las críticas más relevantes 

incluyen: 

 

1. Reduccionismo Cognitivo: 

Una crítica común al cognitivismo es su tendencia al reduccionismo cognitivo, es 

decir, la simplificación excesiva de la experiencia humana al enfocarse 

principalmente en procesos mentales internos. Este enfoque puede pasar por alto 

aspectos importantes de la experiencia humana, como las emociones y la 

subjetividad (Mayer, 2005). 

 

2. Ignorancia del Aprendizaje Socioemocional: 

El cognitivismo ha sido criticado por su falta de atención al aprendizaje 

socioemocional y a la influencia de las relaciones interpersonales en el desarrollo. 

Los críticos argumentan que la psicología educativa debe considerar cómo las 

emociones, la motivación y las interacciones sociales influyen en el proceso de 

aprendizaje (Pekrun, 2006). 
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3. Estándares y Evaluación Excesiva: 

En algunas instancias, el cognitivismo ha sido asociado con un enfoque excesivo 

en la evaluación y la medición de resultados, lo que puede llevar a una presión 

indebida sobre los estudiantes y una reducción del enfoque en el desarrollo integral 

(Goleman, 1995). 

 

Fundamentos del Humanismo 

 

El enfoque humanista en la psicología educativa se basa en la idea de que el 

aprendizaje y el desarrollo se centran en la búsqueda de significado y la 

autorrealización personal. Figuras prominentes en este enfoque incluyen a Abraham 

Maslow y Carl Rogers. 

En este capítulo, intentaré revisar sus principales conceptos, críticas y aplicaciones 

prácticas en el contexto educativo. 

 

Abraham Maslow y la Jerarquía de Necesidades 

 

Abraham Maslow, psicólogo humanista, es ampliamente reconocido por su teoría 

de la jerarquía de necesidades. Esta teoría propone que las personas tienen una 

serie de necesidades que deben satisfacer en un orden específico para alcanzar su 

máximo potencial. La jerarquía de necesidades de Maslow se organiza en cinco 

niveles, que van desde las necesidades básicas hasta las necesidades de 

autorrealización: 

 

Necesidades Fisiológicas: Estas son las necesidades básicas, como alimento, 

agua, refugio y sueño. Si estas necesidades no se satisfacen, se convierten en la 

principal preocupación de la persona. 

 

Necesidades de Seguridad: Una vez que se satisfacen las necesidades fisiológicas, 

las personas buscan seguridad y estabilidad en su entorno, como empleo, vivienda 

y protección. 
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Necesidades de Pertenencia y Amor: En este nivel, las personas buscan conexiones 

sociales, relaciones y la sensación de pertenecer a un grupo. Esto incluye relaciones 

familiares, amistades y relaciones románticas. 

 

Necesidades de Estima: Estas son las necesidades de reconocimiento, respeto y 

autoestima. Las personas buscan la aprobación y la admiración de los demás, así 

como la confianza en sí mismas. 

 

Necesidades de Autorrealización: En la cima de la jerarquía se encuentran las 

necesidades de autorrealización, que involucran la búsqueda de la creatividad, la 

autoexpresión y el cumplimiento de uno mismo. Estas son las necesidades más 

elevadas y representan el deseo de alcanzar el máximo potencial. 

Carl Rogers y la Teoría del Aprendizaje Significativo 

 

Carl Rogers, otro influyente psicólogo humanista, es conocido por su teoría del 

aprendizaje significativo. Rogers sostenía que el aprendizaje significativo ocurre 

cuando los estudiantes están activamente involucrados en su propio proceso de 

aprendizaje y cuando pueden relacionar nueva información con su experiencia 

previa y sus necesidades individuales. 

 

Rogers también enfatizaba la importancia de un ambiente de aprendizaje que fuera 

acogedor, comprensivo y no crítico. Creía que los maestros debían actuar como 

facilitadores, proporcionando un ambiente en el que los estudiantes se sintieran 

libres para explorar, cuestionar y expresar sus pensamientos y sentimientos. 

 

Valoración de la Individualidad en la Educación 

 

Ambos Maslow y Rogers pusieron un fuerte énfasis en la valoración de la 

individualidad en la educación. Para Maslow, esto se refleja en su idea de que cada 
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individuo tiene una jerarquía de necesidades única y que los educadores deben ser 

conscientes de estas diferencias al diseñar programas educativos. 

 

Rogers llevó este concepto un paso más allá al argumentar que el aprendizaje 

significativo solo puede ocurrir cuando se respeta y valora la experiencia individual 

de cada estudiante. Creía que los maestros debían ser auténticos y empáticos, 

creando un ambiente de aceptación incondicional donde los estudiantes se sintieran 

seguros para ser ellos mismos. 

 

A pesar de sus contribuciones significativas, el enfoque humanista también ha 

enfrentado críticas y desafíos en el campo de la psicología educativa. Algunas de 

las críticas incluyen: 

 

Falta de Estructura: El enfoque humanista a veces ha sido criticado por su falta de 

estructura y orientación en la enseñanza. Los críticos argumentan que esto puede 

llevar a la falta de dirección y resultados inciertos en la educación (McCombs, 2001). 

 

Posible Falta de Evaluación: El énfasis en la valoración de la individualidad puede 

plantear desafíos en la evaluación del éxito y el rendimiento de los estudiantes. La 

falta de estándares claros a veces ha sido una preocupación (Gordon, 2009). 

 

Relevancia en el Mundo Actual: Algunos críticos argumentan que el enfoque 

humanista puede ser menos relevante en un mundo cada vez más orientado a la 

tecnología y la globalización. Se cuestiona si las ideas de Maslow y Rogers siguen 

siendo aplicables en la educación contemporánea. 

 

Aplicaciones Prácticas en la Educación 

 

A pesar de las críticas, los principios del enfoque humanista tienen aplicaciones 

prácticas significativas en la educación. Algunas de estas aplicaciones incluyen: 
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Enseñanza Personalizada: La valoración de la individualidad significa adaptar la 

enseñanza para satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje de cada 

estudiante. Esto puede lograrse a través de la enseñanza personalizada y el 

aprendizaje basado en proyectos. 

 

Ambiente de Aprendizaje Positivo: Los educadores pueden crear un ambiente de 

aprendizaje positivo y de apoyo al promover la aceptación incondicional y la 

empatía. Esto fomenta la confianza de los estudiantes y su disposición para explorar 

nuevas ideas y aprender de sus errores. 

 

Desarrollo de la Autoconciencia: Los educadores pueden ayudar a los estudiantes 

a desarrollar la autoconciencia alentándolos a reflexionar sobre sus propios 

objetivos, valores y necesidades. Esto puede facilitar un mayor autoconocimiento y 

autorregulación del aprendizaje. 

 

El Papel de la Complementariedad: 

 

En lugar de ver estos enfoques como mutuamente excluyentes, podemos 

considerar cómo se complementan. El cognitivismo puede proporcionar una base 

sólida para comprender los procesos mentales y la adquisición de conocimientos, 

mientras que el humanismo puede enfocarse en la motivación, la autoestima y la 

autorrealización, lo que contribuye a un desarrollo más completo (Deci & Ryan, 

2000). 

 

La Individualidad en un Contexto Académico: 

 

El valor de la individualidad defendido por el enfoque humanista puede incorporarse 

de manera efectiva en el contexto académico al permitir que los estudiantes elijan 

áreas de interés y desarrollen proyectos personalizados. Al mismo tiempo, el 

enfoque cognitivo puede garantizar que se alcancen los objetivos académicos y que 
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se evalúe el progreso en relación con el contenido específico del curso (Noddings, 

1995). 

 

El Rol del Educador: 

 

Los educadores tienen un papel crucial en este equilibrio. Deben actuar como guías 

que faciliten el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, reconociendo sus 

necesidades individuales y fomentando un ambiente que promueva el crecimiento 

cognitivo y socioemocional (Palmer, 1997). 

 

La valoración de la individualidad promovida por el enfoque humanista en la 

psicología educativa, tal como lo propusieron Abraham Maslow y Carl Rogers, sigue 

siendo relevante en la educación actual. Estos enfoques destacan la importancia de 

considerar las necesidades y experiencias individuales de cada estudiante, lo que 

contribuye a un aprendizaje más significativo y enriquecedor. Aunque enfrentan 

críticas y desafíos, los principios humanistas tienen aplicaciones prácticas valiosas 

que pueden mejorar la calidad de la educación. 

 

Como educadora, considero que el equilibrio entre los enfoques humanistas y otros 

enfoques pedagógicos es esencial para proporcionar una educación completa. Si 

bien el enfoque humanista se centra en la valoración de la individualidad y el 

desarrollo personal, es importante reconocer que también existen estándares y 

objetivos académicos que deben cumplirse. La combinación de enfoques puede 

proporcionar una base sólida para el éxito académico y personal de los estudiantes. 

 

Los educadores desempeñan un papel crucial en la implementación de los 

principios humanistas en el aula. Deben actuar como facilitadores que guían a los 

estudiantes hacia la autorrealización y la exploración de sus intereses personales. 

Esto implica crear un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para 

expresar sus pensamientos y emociones, cuestionar y aprender de sus 

experiencias. 
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En resumen, el enfoque humanista en la psicología educativa, representado por 

Abraham Maslow y Carl Rogers, enfatiza la valoración de la individualidad y el 

desarrollo personal en la educación. A pesar de las críticas y desafíos, estos 

principios continúan siendo relevantes y tienen aplicaciones prácticas importantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación centrada en el individuo 

promueve un aprendizaje más significativo y una mayor autorrealización, lo que en 

última instancia beneficia a los estudiantes en su desarrollo integral. 
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Capítulo 5. 

El constructivismo y su énfasis en la construcción del conocimiento. 

 

El constructivismo es un enfoque fundamental en la psicología educativa que pone 

énfasis en el papel activo del estudiante en la construcción de su propio 

conocimiento. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en la teoría y la 

práctica educativa a lo largo de las décadas. En este último capítulo, indagaré y 

reflexionaré sobre los principios del constructivismo, sus aplicaciones en el aula y 

su influencia en la forma en que entendemos el aprendizaje. 

 

Principios del Constructivismo. 

El constructivismo se basa en varios principios fundamentales que influyen en la 

teoría y la práctica educativa. Algunos de estos principios clave incluyen: 

 

Aprendizaje Activo: El constructivismo postula que el aprendizaje es un proceso 

activo en el que los estudiantes construyen su comprensión a través de la 

exploración, la reflexión y la resolución de problemas. Esta perspectiva contrasta 

con enfoques más pasivos en los que los estudiantes son receptores pasivos de 

información. 

 

Construcción del Conocimiento: Los constructivistas sostienen que el conocimiento 

no se transmite simplemente de un instructor a un estudiante, sino que se construye 

en la mente del estudiante a través de la interacción con la información y la 

experiencia. En otras palabras, el conocimiento no es algo que se vierte en una 

mente en blanco, sino algo que se crea y organiza activamente. 

 

Contextualización: El contexto desempeña un papel crucial en el aprendizaje 

constructivista. Los estudiantes atribuyen significado al nuevo conocimiento en 

función de sus experiencias y marcos de referencia previos. Por lo tanto, el 
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aprendizaje se vuelve más efectivo cuando se relaciona con situaciones y contextos 

relevantes para el estudiante. 

 

Colaboración y Discusión: El aprendizaje se ve enriquecido a través de la 

colaboración y la discusión con otros. Los constructivistas creen que el diálogo y la 

interacción con compañeros y maestros fomentan la construcción conjunta del 

conocimiento y la resolución de problemas. 

 

Aplicaciones en el Aula 

 

El constructivismo ha tenido un impacto significativo en la forma en que se lleva a 

cabo la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Algunas de las aplicaciones prácticas 

en el aula incluyen: 

 

Aprendizaje Basado en Problemas: En este enfoque, los estudiantes se enfrentan 

a problemas o preguntas complejas y deben trabajar juntos para encontrar 

soluciones. Esto fomenta la investigación independiente y la construcción activa del 

conocimiento. 

 

Construcción de Conceptos: Los maestros pueden fomentar la construcción activa 

de conceptos al plantear preguntas abiertas y alentar a los estudiantes a explorar 

múltiples perspectivas y soluciones. 

 

Evaluación Formativa: En lugar de centrarse únicamente en la evaluación sumativa 

al final de un período de enseñanza, el constructivismo promueve la evaluación 

formativa continua, que brinda retroalimentación a los estudiantes para mejorar su 

aprendizaje a medida que avanza. 

 

Entorno de Aprendizaje enriquecido: El uso de tecnología, recursos multimedia y 

herramientas interactivas puede proporcionar a los estudiantes oportunidades para 

explorar y construir conocimiento de manera más activa. 
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Influencia en la Psicología Educativa 

 

El constructivismo ha influido en la psicología educativa de varias maneras 

importantes: 

 

Cambio en el Papel del Maestro: El constructivismo ha llevado a un cambio en el 

papel del maestro, de ser el principal transmisor de información a convertirse en un 

facilitador del aprendizaje. Los maestros son guías que ayudan a los estudiantes a 

explorar y construir su propio conocimiento. 

 

Reconocimiento de la Diversidad de Estilos de Aprendizaje: El constructivismo 

reconoce que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y experiencias 

previas. Por lo tanto, promueve la adaptación de la enseñanza para satisfacer las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

 

Énfasis en la Reflexión Metacognitiva: Los constructivistas enfatizan la importancia 

de la reflexión metacognitiva, es decir, la capacidad de los estudiantes para 

monitorear y regular su propio aprendizaje. Esto fomenta la autorregulación del 

aprendizaje y la toma de decisiones informadas. 

 

Críticas y Desafíos 

 

A pesar de su influencia positiva, el constructivismo también ha enfrentado críticas 

y desafíos en la educación: 

 

Aplicación Práctica: Algunos críticos argumentan que el constructivismo puede ser 

difícil de implementar de manera efectiva en el aula debido a la necesidad de 

adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. 
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Evaluación Efectiva: La evaluación en un enfoque constructivista puede ser un 

desafío, ya que se centra en la construcción activa del conocimiento y no siempre 

se presta a una evaluación estandarizada. 

 

Necesidad de Orientación: Los estudiantes pueden requerir orientación y apoyo 

adicional para aprender de manera constructivista, lo que puede ser más intensivo 

en recursos y tiempo. 

 

Como podemos apreciar, el constructivismo es un enfoque fundamental en la 

psicología educativa que pone énfasis en la construcción activa del conocimiento 

por parte de los estudiantes. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en la 

teoría y la práctica educativa, promoviendo un aprendizaje más activo, 

contextualizado y colaborativo. 

 

A pesar de las críticas y desafíos, el constructivismo ha demostrado ser una 

perspectiva valiosa que reconoce la importancia de adaptar la enseñanza a las 

necesidades individuales de los estudiantes y fomenta la autorregulación del 

aprendizaje. Como investigador en psicología educativa, considero que el 

constructivismo continúa siendo relevante y tiene un potencial significativo para 

mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de los estudiantes. 

 

El constructivismo continúa siendo una perspectiva influyente en la psicología 

educativa y la práctica docente. Su énfasis en el aprendizaje activo, la construcción 

del conocimiento y la adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales de 

los estudiantes ha proporcionado una base sólida para el diseño de entornos 

educativos más efectivos y centrados en el estudiante. 

 

Sin embargo, es importante reconocer que el constructivismo no es un enfoque 

único y homogéneo, sino un marco teórico que puede manifestarse de diversas 

maneras en el aula. Los educadores pueden adaptar los principios del 
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constructivismo a sus propias circunstancias y contextos, reconociendo que no hay 

un enfoque único que funcione para todos los estudiantes en todas las situaciones. 

 

Además, es esencial abordar los desafíos y críticas asociados con el 

constructivismo, como la necesidad de una orientación más intensiva y la evaluación 

efectiva. Estos desafíos pueden requerir enfoques pedagógicos adicionales o 

complementarios para garantizar un aprendizaje óptimo. 

 

En última instancia, el constructivismo nos recuerda que el aprendizaje es un 

proceso activo y personal que va más allá de la mera transmisión de información. 

Los educadores tienen la responsabilidad de crear entornos en los que los 

estudiantes puedan explorar, cuestionar, colaborar y construir su propio 

conocimiento, preparándolos así para enfrentar los desafíos y oportunidades en un 

mundo en constante cambio. El constructivismo sigue siendo una fuente de 

inspiración y orientación en este viaje hacia una educación más efectiva y 

significativa. 
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Reflexiones finales. 

 

El aprendizaje significativo, como hemos explorado previamente, es un proceso en 

el cual los estudiantes relacionan activamente nueva información con sus 

conocimientos previos y experiencias. En lugar de memorizar datos aislados, los 

niños de preescolar construyen su comprensión a través de la conexión y la 

relevancia personal. Este enfoque respeta la naturaleza activa y curiosa de los 

niños, permitiéndoles participar en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Una de las formas más efectivas de promover el aprendizaje significativo en los 

niños de preescolar es a través del juego. El juego es la actividad natural de los 

niños y proporciona un contexto ideal para la exploración y la construcción de 

conocimiento. Durante el juego, los niños pueden experimentar, hacer preguntas, 

probar hipótesis y aprender de sus errores de una manera segura y divertida. 

 

El juego también fomenta la creatividad, la resolución de problemas y el desarrollo 

de habilidades sociales. A través del juego imaginativo, los niños pueden explorar 

diferentes roles y situaciones, lo que les permite comprender el mundo desde 

múltiples perspectivas. El juego no solo es un medio para el aprendizaje 

significativo, sino que también es un objetivo en sí mismo, ya que contribuye al 

desarrollo integral de los niños. 

 

Los maestros de preescolar desempeñamos un papel crucial en facilitar el 

aprendizaje significativo. Deben crear un entorno en el que los niños se sientan 

seguros para explorar, hacer preguntas y expresar sus ideas. Esto implica escuchar 

activamente a los niños, fomentar la curiosidad y proporcionar oportunidades para 

que los niños compartan sus pensamientos y descubrimientos. 
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Los maestros también debemos ser observadores atentos, capaces de identificar 

los intereses y las necesidades individuales de cada niño. Al adaptar las actividades 

y los materiales a estas necesidades, los maestros pueden garantizar que el 

aprendizaje sea relevante y significativo para cada estudiante. Además, los 

maestros pueden aprovechar las oportunidades de enseñanza que surgen 

naturalmente durante el juego y las actividades cotidianas. 

 

El aprendizaje significativo no se limita solo al desarrollo cognitivo; también tiene un 

impacto significativo en el desarrollo socioemocional de los niños de preescolar. 

Cuando los niños se sienten capaces y competentes en su capacidad para aprender 

y comprender el mundo, desarrollan una mayor confianza en sí mismos y una actitud 

positiva hacia el aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo también fomenta la curiosidad y el amor por el 

conocimiento. Los niños que experimentan el aprendizaje como algo emocionante 

y gratificante son más propensos a mantener esa actitud a medida que avanzan en 

su educación. 

 

Además, el aprendizaje significativo a través del juego y la interacción con otros 

niños promueve el desarrollo de habilidades sociales, como la comunicación, la 

colaboración y la empatía. Los niños aprenden a compartir, a tomar turnos y a 

resolver conflictos de manera constructiva, habilidades que son fundamentales para 

su éxito en la vida cotidiana y en futuros entornos educativos y profesionales. 

 

El aprendizaje significativo en la etapa de preescolar sienta las bases para el 

aprendizaje futuro. Los niños que han experimentado el placer de aprender y que 

han adquirido habilidades fundamentales, como la resolución de problemas y la 

autorregulación, están mejor preparados para tener éxito en la escuela primaria y 

más allá. 
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El aprendizaje significativo también fomenta una mentalidad de por vida hacia el 

aprendizaje. Los niños que valoran el aprendizaje como algo significativo y 

emocionante están más motivados para continuar aprendiendo a lo largo de sus 

vidas. Esta actitud hacia el aprendizaje es esencial en un mundo en constante 

cambio, donde la capacidad de adaptarse y adquirir nuevos conocimientos es cada 

vez más importante. 

 

Por tanto, este trabajo me ha permitido comprender que el aprendizaje significativo 

desempeña un papel crucial en la educación preescolar y en el desarrollo integral 

de los niños. Al reconocer la naturaleza activa y curiosa de los niños de preescolar, 

el aprendizaje significativo les permite construir conocimiento de manera relevante 

y personal. El juego desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que 

proporciona un contexto ideal para la exploración y la experimentación. 

 

Los maestros de preescolar tienen la responsabilidad de crear un entorno en el que 

el aprendizaje significativo pueda florecer, escuchando a los niños, adaptando las 

actividades a sus necesidades individuales y aprovechando las oportunidades de 

enseñanza que surgen durante el juego y las interacciones cotidianas. 

 

El aprendizaje significativo no solo tiene un impacto en el desarrollo cognitivo de los 

niños, sino que también contribuye de manera significativa a su desarrollo 

socioemocional. Fomenta la confianza en sí mismos, una actitud positiva hacia el 

aprendizaje y habilidades sociales cruciales. 

 

Como profesora de preescolar, reitero la importancia de reconocer y valorar el 

aprendizaje significativo en la educación preescolar y me permite comprender que  

este enfoque pedagógico no solo beneficia a los niños en su etapa preescolar, sino 

que sienta las bases para un futuro exitoso en su educación continua y en la vida 

en general. A medida que los niños de preescolar experimentan el placer de 

aprender y construir su conocimiento de manera activa, se convierten en aprendices 
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motivados y curiosos, dispuestos a enfrentar los desafíos del aprendizaje a lo largo 

de toda su vida. 

 

Es fundamental que los educadores y padres de familia reconozcan el valor del 

aprendizaje significativo y lo fomenten en la vida de los niños de preescolar. Esto 

implica proporcionar oportunidades de juego y exploración, fomentar la curiosidad, 

escuchar y responder a las preguntas de los niños, y crear un ambiente en el que el 

aprendizaje sea una experiencia gratificante y emocionante. 

 

La educación preescolar desempeña un papel esencial en el desarrollo de los niños 

y en la preparación para su futuro académico y personal. Al priorizar el aprendizaje 

significativo en esta etapa, estamos invirtiendo en el crecimiento y el potencial de 

cada niño. Los niños que han tenido la oportunidad de construir su conocimiento de 

manera significativa están mejor equipados para tener éxito en la escuela y en la 

vida, y tienen una base sólida para convertirse en aprendices de por vida. 

 

Concluyo esta reflexión con una profunda convicción en la importancia del 

aprendizaje significativo en la educación preescolar. Este enfoque no solo enriquece 

la experiencia de aprendizaje de los niños, sino que también contribuye a su 

desarrollo integral como individuos curiosos, competentes y motivados. A medida 

que continuamos explorando y aplicando los principios del aprendizaje significativo 

en la educación preescolar, estamos contribuyendo al crecimiento y al potencial de 

las generaciones futuras. 
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