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IN~RODUCCIÓN 

La educación básica se define como el ciclo de forma-

ción que ofrece y desarrolla en los educandos elementos funda

mentales de su cultura. Su fin es el propiciar el desenvolvi-

miento armónico y, a la vez, garantizar la 

ponsable de los educandos en la sociedad, 

alón básica ofrece al alumno las bases del 

participación res

es decir, la educa

conaclmiento y del 

razonamiento para que su vida escolar y su adaptación a la so

ciedad puedan ser exl tosas. 

En la escuela, se pide a los alumnos que lleven a la prácti

ca los procesos del pensamiento, esto es, que describan, cla

sifiquen, comparen, analicen y apliquen los conocimientos 

aprendidos a otras situaciones. En general los profesores cum

plen satisfactoriamente con la función de ser los facllitado

res de nuevos contenidos, sin embargo, ¿enseñan y facilitan 

de la misma manera los procesos del pensamiento? 

Los profesores generalmente exportan a los estudiantes a 

pensar, aunque ellos mismos no entiendan por completo la mane

ra en que se desarrolla esta actividad. En parte, esto se debe 

a que el pensamiento se refiere a actividades encubiertas, es 

decir, a eventos que no observamos o medimos directamente 

mientras que el conocimiento y aprendizaje de contenidos es 

una conducta abierta y observable directamente. Ahora bien, 

una misma persona puede tener diferentes maneras de.pensar. 
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Puede actuar como pensador capacitado cuando resuelve proble

mas de matemáticas. En cambio, puede portarse como pensador 

natural cuando toma decisiones o resuelve problemas de la vida 

cotidiana. Todo depende de su experiencia en cada área del 

conocimiento de los esquemas del pensamiento que utilice. 

Por esto, actualmente se considera que en los planes de estu

dio de la educación básica, media superior y superior deben 

incluirse metodologías destinadas a estimular el desarrollo de 

habilidades del pensamiento que contribuyan al desarrollo in

telectual de los alumnos y formen pensadores efectivos. 

Después de tres años de experiencia como profesora de 

tercer año de primaria y del estud.io realizado en este trabajo 

de investigación, se pudo concluir que los profesores de este 

año tienen dificultades para enseñar y motivar a sus alumnos 

a que piensen. Es decir, ¿cómo hacer para que los alu~os 

resuelvan un problema sin que se les proporcionen claves?; 

¿cómo hacer para que los alumnos analicen un determinado texto 

y obtengan conclusiones?; ¿cómo favorecer a que en las sesio

nes o clases los alumnos participen de manera activa en la 

adquisición de los conocimientos y no simplemente por medio 

de manipulaciones?; ¿cómo evaluar en un examen escrito si los 

alumnos comprendieron los contenidos o los memorizaron sola

mante? 

Este año escolar se presenta como especialmente dificil 

tanto para los profesores como para los alumnos pues se re-
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quiere que los educandos hayan alcanzado cierta madurez psi

comotriz, socioafectiva y coc¡:wscitiva para el conocimiento 

de una gran cantidad de contenidos que resultan nuevos para el 

educando, como por ejemplo: contenidos de historia, de matemá

ticas (multiplicación, división, fracciones), etc. Además, se 

requiere también que el educando sea capaz de leer correcta

mente, de comparar, de analizar y de sintetizar. 

A este tipo de situaciones y cuestionamientos se enfren

tan los profesores de este año escolar. Pero existen profeso

res que consideran que su función en el desarrollo cognosciti

vo de los educandos es el presentar los contenidos y hacer que 

los alumnos los aprendan. Consideran que el pensamiento es al

go que se desarrolla junto con otros aspectos de la persona de 

una manera natural y que no se requiere de una enseñanza de 

procesos o maneras de pensar. Asi, debido a la falta de cono

cimiento de los profesores de la enseñanza y el desarrollo de 

los procesos del pensamiento en sus alumnos o a la poca.impar~ 

tanela que se le da a este aspecto, no se desarrolla al edu

cando en este sentido tan importante de su educación integral, 

y la falta de ello repercute en los siguientes niveles educa

tivos y en su vida profesional y cotidiana. 

Está comprobado que el educando va formando su estructura 

cognoscitiva con base en las experiencias de su medio y a su 

propio nivel de madurez. La enseñanza de contenidos forma un 

papel clave en el desarrollo del pensamiento, pero se debe fo-
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mentar di~ho desarrollo pcr medio de metodologías que lo favo

rezcan así como de enseñar los procesos del pensamiento que 

los educandos sean capaces de utilizar en cada etapa o estadio 

del pensamiento. 

Si los profesores, con una preparación adecuada y el es

tudio y seguimiento de un manual, planean, instrumentan y eva

luan sus clases siguiendo una metodología de procesos del pen

samiento que favorezca su desarrollo en sus alumnos, favore

cerán en ellos la formación de patrones y esquemas del pensa-

miento efectivos la comprensión de los contenidos del año 

escolar. Por lo tanto, requieren de información sobre cómo de

sarrollar el pensamiento de sus alumnos, cómo estimularlos a 

que piensen, es decir, requieren del conocimiento y manejo de 

una metodología de enseñanza-aprendizaje por medio de la cual 

se estimule el desarrollo del pensamiento de sus alumnos y no 

reste importancia a la adquisición de conocimiento. 

Considerando la problemática señalada anteriormente, se 

define el problema a investigar: ¿Cómo se puede estimular al 

desarrollo del pensamiento de los educandos de tercero de 

primaria? 

De aquí se deriva el objeto de estudio, los procesos del 

pensamiento que el educando de tercero de primaria es capaz 

de désarrollar: y nuestro sujeto que son los profesores de 

educación primaria de este grado. Esto no excluye a que otras 
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personas involucradas con la educaclón deben leer este trabajo 

para orientarse sobre esta problemática. 

He aquí el objetivo de esta tesis: estudiar los procesos 

del pensamiento que el alumno entre 7 y 9 años es capaz de de

sarrollar y proponer una metodología que resulte adecuada para 

hacerlo con la finalidad de facilitar el desarrollo de su pen

samiento dentro del salón de clases con base en los contenidos 

que el plan de estudios propone para el tercer año de primaria. 

Para fin esta investigación se consideraron cuatro capí

tulos. 

El primer capitulo define los conceptos de educación, 

educación integral, la escuela elemental y sus objetivos, y se 

resalta la importancia de la labor educativa de la escuela 

dentro del desarrollo cognoscitivo de los educandos. 

Este capítulo tiene como objetivo deEinir el concepto de 

educación para ubicar al lector en el campo en el que se de

sarrolla esta tesis. Se consultó principalmente a Víctor 

García Hoz y a c. Karolimek para el desarrollo de este capí

tulo. 

El segundo capítulo describe las características y el es

tadio del desarrollo del niño entre 7 y 9 años can el objeto 

de conocer sus capacidades o logros y sus limitaciones. Se 

mencionan las características cognoscltlvas (dando Un enfoque 
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de Piaget además de describir los procesos de observación, 

descripción, comparación, relación, clasificación, ordenamien

to, seriación, análisis, síntesis; así como su nivel de desem

peño en esta edad y sus limitaciones respecto de la formación 

de conceptos); las características afectivo sociales (relación 

con pares y con adultos); y por último sus características 

psicomotrices (conocimiento del cuerpo, esquema corporal, la

teralldad, estructuración espacio-temporal, psicomotrocidad 

fina y la relación de la psicomotricidad y las funciones cog

noscitivas). Con estos conocimientos el lector tendrá una idea 

clara de las características del educando de tercero de prima

ria. Como principales fuentes bibliográficas podemos mencionar 

a Ausubel, Labinowicz, Richmond, Haier, Piaget y Le Boulch. 

El tercer capitulo describe los conceptos de inteligencia 

(con base en Stenberg), pensamiento (con base en Edward de 

Bono), el desarrollo del pensamiento (con base en Bruner, 

Shardakov, Ausubel y Margarita Sánchez), las habilidades del 

pensamiento y su clasificación con base en las características 

cognoscitivas del educando de tercero de primaria. 

Además se describe la 11Metodologia de procesas" que se 

propone como una alternativa para el desarrollo de las habili

dades del pensamiento en educandos de este año escolar; la de

finición de los procesos,_ la importancia de su enseñanza y es

timulación y el procedimiento a seguir para que ~e formen las 

estructuras mentales idóneas. La labor docente es primordial 
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para el desarrollo del pensamiento en educandos de este año 

escolar por lo cual también se describe su función en el 

proceso enseñanza aprendizaje así como la importancia de con

siderar la Metodología de procesos como parte fundamental den

tro de la planeación, la instrumentación y la evaluación. Las 

fuentes bibliográficas utilizadas para la fundamentación de 

este apartado son Shardakov y Sánchez. 

El cuarto capítulo contiene la investigación de campo que 

se realizó. El instrumento utilizado fue un cuestionario apli

cado a profesores de educación primaria que imparten clases en 

tercer año. Los resultados obtenidos se presentan en gráficas 

además de un análisis cualitativo que nos da como conclusión 

la pauta para la elaboración de un manual para profesores de 

educación primaria del tercer año para el desarrollo de habi

dades del pensamiento en sus educandos. 

El manual consta de una introducción donde se describen las 

características cognoscitivas del educando de tercero de pri

maria así como información sobre ei desarrollo del pensamien

to, patrones y esquemas; y de dos unidades, la primera trata 

sobre los procesos del pensamiento que el educando de este año 

es capaz de desarrollar y la segunda sobre la Metodología de 

procesos propuesta así como recomendaciones par~ su planea

ción instrumentación y evaluación. 
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La investigación realizada es de tipo descriptivo y docu

mental. Para los tres primeros capítulos la metodología com

prende una investigación en fuentes bibliogZ.áficas sobre los 

conceptas mencionados y en el último capítulo se parte de una 

investigación de campo por medio de la cuál se detectó la ne

cesidad en los profesores de tercero de prima.ria para así .rea

lizar el: "Manual para el desarrollo de habilidades del pensa

miento en educandos de tercero de primaria". En el campo del 

desarrollo cognoscitivo queda mucho por hacer. Es importante 

realizar investigaciones que den armas a los profesores para 

realizar una labor integral en una etapa tan importante como 

es la educación básica. 

Finalmente aparecen las conclusiones que se derivan de 

este trabajo de investigación. 

El enfoque de la tesis es didáctico, psicológico e ins

trumental. El ámbito en el que se desarrolla es escolar. Se 

refiere al proceso evol utl vo del educando de 7 a 9 años. 

En esta tesis se resalta la necesidad de una estimulación 

sistemática por parte del profesor sobre el pensamiento de sus 

alumnos para generar habilidades. El desarrollo de las habili

dades para pensar es tan importante como el desarrollo de 

cualquier otra habilidad. Pensar, manejar o practicar algún 

deporte también son habilidades. Por ejemplo, para nadar bien 

se .requiere aplicar métodos y procedimientos efectivos, los 
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cuales deberán basarse en los avances científicos acerca del 

desarrollo mental, físico y psicológico de la persona. Para 

pensar, debe emplearse la misma regla, debe aplicarse la "gim

nasia mental" basada en conocimientos y técnicas recientes 

acerca del funcionamiento de la mente. Por lo que exhorto a 

autoridades compañeros interesados por una mejor educación 

primaria incluir dentro de su labor docente metodológias des

tinadas a estimular el desarrollo de habilidades del pensa

miento que contribuyan al desarrollo intelectual de los alum

nos y formen pensadores efectivos. Pero también, desarrollar y 

estimular el desarrrollo de sus habilidades sociales, psico

motr ices, etc., para favorecer su perfeccionamiento integral • 
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CAPÍ'I'ULO I. 

EDUCACIÓN 

I. l. Definición de educación 

l.l. Significación etimológica. 

"Etlmológlcamente educación significa, de una parte condu

cir; educar será tanto como conducir; llevar a un hombre de un es

tado a otro, de una situación a otra. Has también etimológicamente 

la educación significa sacar de, extraer. (1) 

El mismo autor nos comenta que •etimológicamente educación es 

evolución de dentro a fuera. Las voces latinas ex y duco, de las 

que se deriva esta palabra, apuntan a la potencialidad interna del 

hombre que la educación ha de actuar y hacer aflorar al exterior". 

(2) 

Es importante remarcar la significación de educere en este 

extraer o sacar de, pues se refiere a la acción de sacar algo de 

dentro del hombre, descubrir algo que potencialmente se encuentra 

en él y desarrollarlo. Da la referencia de una interioridad de la 

cuál surgirán las habilidades, capacidades, aptitudes, etc. poten

ciales en él. 

(1) CARCIA HOZ.Z., Principios de Pedagogia Sistemática, p.17 
(2) CARCIA HOZ, V., Diccionario de Pedagogia, p.291 
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l. 2 Significación formal: 

1.2.l Concepto de educación: 

Para definir a la educación en seguida se citan algunas defi

niciones para de ellas tomar aspectos y características importantes 

de la educación. 

Larroyo, interpreta a la educación como un hecho !J un proceso: 

La educación es un hecho que se realiza desde los 
orígenes de la sociedad humana. Se le caracteriza 
como un proceso por abra del cual las generaciones 
jóvenes adquieren los usos y costumbres, las prác
ticas y hábitos, las ideas y creencias, en una pa
labr.a, la forma de vida de las generaciones adul
tas. (3) 

Con base en la definición anterior, se puede estudiar a la 

educación como un hecho que se ha realizado desde que el hombre 

existe, como un acto caracteristico del hombre el de educar. Al 

mismo tiempo, se considera a la educación como un proceso, mediante 

el cuál las educandos se socializan y adquieren la forma de vida de 

las generaciones adultas. 

Además, se manifiesta la influencia de la sociedad y del medio 

ambiente en la educación, dado que en ella está inmerso el hombre y 

(3) LARROYO, F., Diccionario de pedagogía, p.207. 
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por tanto influye, de manera positiva o negativa, en el desarrollo 

de las potenclalidades del educancio. 

Durkheim, al definir la educación menciona su aspecto social: 

"Es una actividad sistemática ejercida por los adultos sobre 

los niños y los adolecentes con el fin principal de prepararles pa

ra la vida que deberán y podrán vivir" (4). 

En este aspecto social de la educación es donde la escuela en

cuentra su fundamento, como se comentará más adelante. 

Durkheim también califica a la educación como una actividad 

sistemática, es decir, una acción que se lleva acabo con cierta in

tencionalidad, metodología y con un fin determinado. 

Harion hace alusión a esta intencionalidad al definir qué es 

esducación: "La educación es un conjunto de acciones intencionales 

mediante las cuales el hombre intenta elevar a su semejante a la 

perfección" (5). 

Señala que la educación no solamente tienen como Ein la adap

tación del individuo a una cierta cultura, sino también la perfec

ción del individuo por educar. 

w. Cunnighamn define a la educación como: "Un desarrollo me

diante el cual el individuo asimila un conjunto de conocimientos, ha

ce suyo un grupo de ideales de vida y perfecciona su aptitud ·para 

(4} PLANCHARD,E., La pedagogía cantemeoranea, p.32 
(5) ~p.28 
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utilizar estos conocimientos en la realización de estos ideales". 

(6). 

Acerca de esta definición es importante destacar los slguien-

tes puntos: 

a) se hace referencia a la acción social educativa sobre el indi

viduo; 

b) menciona la autoeducación tomando como base la voluntad y la 

inteligencia del hombre así como el actuar con un fin determi

nado e fodividual¡ 

c) califica a la educación como un desarrollo, es decir, una ac

ción por medio de la cual el individuo se perfecciona; 

d) menciona a la perfección como finalidad de la educación. (7). 

Otro aspecto importante lo menciona en su definición Kerschen

steiner: ''La educación consiste en dar a un ser humano una forma. de 

vida conforme a su estructura personal y basada en los valores es-

pirituales•. (8) 

Así, la educación debe tomar en cuenta la estructura personal 

del individuo, es decir sus capaciditdes, su edad, su carácter y de

más caracteristicas individuales asi como los valores espirituales 

(6) pfgem, p.32 
(7) =p.30 
(8) CHA'l'EAU, J., Los grandes pedagogos, p.239 
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que son inmanentes a su ser. 

La educación es entonces bidimensional: social e individual. 

Respecto a la dimensión individual Garcia Hoz señala: 

La educación personalizada responde al intento de 
estimular a un sujeto para que vaya perfeccionando 
su capacidad de dirigir su propia vida, o dicho de 
otro modo, desarrollar su capacidad de hacer efec
tiva la libertad personal, participando con sus 
características peculiares en la vida comunitaria. 
(9). 

García Hoz coincide con la opinión de Kerschensteiner respecto 

a que la educación debe respetar y desarrollar al individuo de 

acuerdo con sus características. 

Se puede resumir lo anterior en palabras se García Hoz: 

La educación puede ser entendida como un proceso 
de asimilación cultural y moral, y al mismo tiempo 
como un proceso de separación individual. Es un 
proceso de asimilación, porque en virtud de la 
educación1 las generaciones adultas actúan sobre 
las generaciones jóvenes y al hacerlo asi aspiran 
o tienen como fin el que el ser humano en evol u
ción se incorpore plenamente al mundo de los adul
tos, llegue a identificarse con ellos !/ a partici
par en sus bienes cul turales 1 así. como adaptarse a 
las formas sociales predominantes en una comunidad. 
El educando se va haciendo paulatinamente semejan
te a los que le educan. Pero, al mismo tiempo, la 
educación es un proceso de separación individual, 
porque con ella se intenta que el sujeto vaya de
sarrollando !/ haciendo efectivas sus propias posi
bilidades, que vaya disminuyendo o neutralizando 

(9) GARCIA HOZ, v., Educación personalizada, p.16 



sus propias limitaciones, y que vaya descubriendo 
los tipos de actividad y relaciones más acordes 
con sus características propias. (10) 

La educación, considerada como un proceso de separación indi

vidual, debe desarrollar y hacer efectivas las potencialidades del 

educando, descubrir la capacidad para organizar conocimientos, re-

solver problemas, analizar, etc. las cuales deben ser estimuladas 

para que pueda hacer uso de ellas de manera intencional y sistemá

tica, conociendo sus propias limitaciones con vías a la perfección. 

Comenio, por otro lado, subraya: 

Como la educación consiste en la adquisición de 
una cadena de conociml.entos cuya coordinación 
importa asegurar en el espíritu del alumno, es 
preciso crear asociaciones de ideas, sacar a 
plena luz las ·relaciones, correspondencias y ana
logí.as que unen a una cosa a la otra sin que se 
deje de insistir en sus semejanzas y sus dife
rencias. (ll) 

Así, como lo señala Comenio, parte importante del desarrollo 

del educando es el hacer efectivas las potencialidades para crear 

asociaciones, relaciones, correspondencias, diferencias y semejan

zas, así como analoglas para facilitar la adquisición de nuevos co

nocimientos conforme a las estructuras de pensamiento básico. Hace 

referencia a ciertos procesos del pensamiento como base para la ad

r¡uisJ.ción !/ permanencia del conoci11iento, 

(10} lde.11. 
(ll) CHATEAU,J., op.cit p.12 
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En cuanto al fin o meta de la educación Kant afirma: "La educa

ción tiene por fin el desarrollo ~n el hombre de toda la perfección 

que su naturaleza lleva consigo•. (12) 

Por lo tanto, el fin de la educación es el desarrollo del 

hombre¡ esto implica el desarrollo de su inteligencia, su voluntad, 

sus habilidades y su sociabilidad. Es decir, de aquello que su na

turaleza lleva consigo a fin de alcanzar la perfección tanto de sus 

facultades como de la persona misma. Así, la educación debe ser un 

proceso integral, que considere y una todas las características del 

individuo. 

Por todo lo anterior puede hacerse referencia a la educación, 

para efectos de esta tesis como: 

"Proceso intencional y sistemát~co, a lo largo de toda la vida 

del hombre, en el cual se desarrollan sus facultades para perfec

cionar la capacidad de dirigir su vida y su participación en la vi

da comunitaria, tomando al hombre como un ser inte'gral perfectible". 

A continuación se tratará más determinadamente la integralidad 

de la educación y en qué consiste. 

(12) lblde111, p.168 
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l. 3 Educación integral 

Respecto a la educación integral García Hoz afirma: 

Esta expresión (educación integral) es tan superfi
cialmente interpreta como extensamente citada. Por 
lo común, se concibe como una suma de distintos 
tipos de educación de tal suerte que, cuando todos 
los sumandos se han reunido, resulta la educación 
integral (educación intelectual + educación moral 
+ educación Elsica + educación religiosa + educa
ción estética + educación = educación integral). 
Tal concepto colectivo se queda en la corteza de 
la realidad a la que, en rigor, se alude con la 
educación integral. Dicha educación no consiste en 
una construcción del hombre acumulando distintos 
elementos sino más bien en una construcción que 
arranca de la raíz misma de la unidad del hombre, 
es decir, de su personalidad. El hombre integro, 
entero no es conglomerado de actividades diversas 
sino un ser capaz de poner su propio sello perso
nal en las diferentes manifestaciones de su vida. 
Educación integral es aquella educación capaz de 
poner unidad en el hombre. (13) 

En relación can lo anterior se puede afirmar que la educación 

integral es el desarrollar de manera conjunta y congruente cada 

uno de los aspectos de la persona humana, pero sin que éstos sean 

considerados como una unidad a pa.rte, sino como factores que, uni-

dos a otros, se desarrollarán de manera intencional. 

A continuación se mencionan cada uno de los aspectos por de-

sarrollar en la persona, pero antes remarcando la aseveración de 

que no se deben tomar como partes independientes sino como aspec

tos igualmente importantes por desarrollar de manera intencional 

(13) CARCIA HOZ. v., Educación personalizada, p.24 
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en el proceso educativo. Entre estos aspectos pueden destacarse 

los siguientes: 

a) Aspecto cognoscitivo: 

Se refiere al conocimiento crítico del mundo circundant:e, in

formacl.ones y relaciones organizadas que el educando debe dominar. 

corresponde a esta área las capacidades, habilidades y operaciones 

intelectuales del educando. (14) 

En este aspecto se localizan las habilidades y procesos del 

pensamiento los cuales deben desarrollarse en el educando como 

parte de la educación integral. 

b) Aspecto at:ectivo social: 

Este está estrechamente relacionado con el aspecto cognosci

tivo y con las actitudes, valores y sentimientos centrados en los 

aspectos estéticos, artísticos y humanísticos. El aspecto social, 

está determinado por la existencia de otros sujetos con los que el 

educando tiene que convivir para desarrollar eficazmente su persa-

nalidad. (15) 

(14) l~lde•c• p.188. 
(15) ~ ARCIA HOZ, v. Principios de pedagogia sistemática. 

p.34 
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El desarrollo y perfección de facultades, deztrezas y habili

dades naturales en el hombre implican siempre un sentimiento y va

lorización de tipo individual así como un beneficio a la comunidad. 

Es por esto que, el formar individuos con alta capacidad para re

sol ver problemas y estructurar su propio pensamiento repercutirá 

en la sociedad ayudándola y sirviéndola para el bien común. 

Es tarea de la sociedad, y específicamente de la institución 

educativa, la que debe desarrollar en el educando habilidades que 

estructuren su pensamiento. La función de la escuela, como entidad 

educativa, se analizará más adelante. 

c) Aspecto psicoiiotrlz: 

Incluye la actividad psicológica y motriz del educando. Supo-

ne las coordinaciones neuromusculares necesarias para llegar a ad-

quirir destrezas. Este tipo de comportamiento se encuentra ligado 

con los cognoscitivos y aEec:tlvos, ya que un comportamiento psico

motor que se propone como objetivo implica conocimientos y senti

mientos relacionados con lo que se debe hacer. (i6) 

d) Aspecto espiritual: 

Po.demos considerar, en principio a los valores. Karolimek los 

define como "gulas internas de la conducta humana". (17) 

(l6) cfr. BLOOH B. Taxonomía de los ob etivos p.lBS 
(l7) KAROLIHEK, c., Bnse anza a rend za e en a esucela 
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Afirma que los valores de cada persona se pueden deducir de 

lo que el individuo hace, cómo se comporta, qué lo motiva, qué le 

interesa, sus actividades, aspiraciones, qué le preocupa y en qué 

cree. 

Por otro lado, García Hoz comenta: 

El aspecto espiritual, es decir, la posibilidad 
que el hombre tiene de preguntar por la existencia 
de algo que trasciende a la realidad que le cir
cunda y la posibilidad de entablar relación con él 
en definitiva, la posibilidad de vida religiosa, 
es parte de la naturaleza humana. (18) 

Si el fin de la educación es el desarrollo del hombre toman-

do como base su naturaleza para llegar a una perfección, es impor

tante considerar el aspecto espiritual como parte de la educación 

integral. 

Como ya se comentó, el desarrollo de cada uno de estos aspec

tos implican un fin, el perfeccionamiento de las :facultades que le 

son naturales al hombre para el bien propio y el común. 

Asi, la finalidad del desarrollo del pensamiento es el gene

rar habilidades para perfeccionar el aspecto cognoscitivo de la 

persona de manera que desarrolle mejores y más eficaces estrate

gias de pensamiento lo cual repercutirá en su desarrollo y en con

ductas que beneficiarán a la sociedad y al bien común. 

(lB) GARCIA HOZ, V., op.cit., p.34, 
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El desarrollo de las habilidades del pensamiento se puede 

considerar como un objetivo de la educación integral del alumno. 

La institución que por derecho natural es la responsable de 

la educación es la familia. La escuela, como subsldiria de la edu

cación, debe considerar dentro de sus objetivos al desarrollo de 

habilidades del pensamiento de las educandos. 

I. 2 La escuela 

2.1 La escuela como entidad educadora 

La escuela, desde sus orígenes, ha sido concebida como una 

inst1tuc16n de enseñanza. Esta labor no solamente la cumple la es

cuela, sino también la sociedad y la familia, de las cuales es 

subsidiaria de su acción educativa. 

Las escuelas, al igual que todas las instituciones humanas, 

han denotado tendencia a reflejar la cultura en la que se funda

mentan y se desarrollan. Como menciona Hazel M. Lambert: "Las es

cuelas han sido instituidas conscientemente por las sociedades pa-

ra poner en práctica las ideas e ideales que esas sociedades cansí-

deraron adecuadas e importantes para la realización de sus objeti

vos"(l9). De acuerdo con el autor, la escueltt es el reflejo de una 

sociedad y de las familias que la han creado para actuar subsidia

riamente en la labor educativa, resolver los problemas y respon-

(19) LlllfBER7',ll.H.,Educación elemental: problemas y perspectivas. 
p.18. 
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der a los objetivos que requieren para la realización y subsisten

cia de su cultura. 

La escuela, debe contar con una curricula que incluya ideales 

significativos para la sociedad, asi como las habilidades y cono

cimientos que la sociedad reconozca y utilic~. 

La escuela encuentra su fundamento en su función social por-

que es la sociedad y las familias las que le otorgan el derecho a 

educar a sus miembros para responder a· sus necesidades con base en 

sus ideales, as1 como adaptarlos a las formas predominantes de la 

comunidad y participar en sus bienes culturales. Cuenta con obje-

tivos intelectuales y sociales puesto que imparte a sus educandos 

los conocimientos y la cultura que la sociedad le determina, al 

mismo tiempo que desarrolla habilidades intelectuales y sociales 

de éstos. 

De otra parte, García Hoz cita en su texto: 

La escuela tiene una misión específica respecta de 
su comunidad; la de poner a sus servicia los me
dios de la cultura, en la medida en que puedan 
servir para el mejoramiento de la co~unidad, for
taleciendo lo que tenga razón de existir y modifi
cando aquellas condiciones de vida y trabajo que 
no tengan justificación suficiente. (20) 

Se puede af 1rmar entonces, que la escuela no tiene solamente 

la función de transmitir los conocimientos g cultura que la so-

(20) GARCIA HOZ, V., ~ p.2H 
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ciedad establece como ideales, sino también la responsabilJdad de 

modificar las condicJones de vida !/ trabajo que se presenten en la 

sociedad !/ que no tengan una justificación suficiente para exis

tir. La escuela es, ent:onces,. una pequeña sociedad capaz de for

mar individuos con espíritu crítico !J de cambio para su socie

dad. Debe ser el crisol donde se forman los principales agentes de 

cambio. Para esto debe determinar objetivos y fundamentaciones 

verdaderas asi como métodos idóneos para desarrollar al máximo a 

los educandos. (21) 

Por tanto, cuando la sociedad acepte y considere importante el 

desarrollo de ciertas habilidades (especificamente las del pensa

miento), la escuela las incluirá en sus objetJvos por lograr y, 

por tanto, los profesurEs los llevarán a cabo de manera institucio

nal !/ sistemática. 

La escuela cuenta con grados acordes con las edades evoluti

vas de sus educandos- las cuales son: maternal, preprlmaria, prima

ria o escuela elemental; escuela media y escuela superior. A con

tinuación se comenta la función de la escuela primaria o elemental 

!/ sus objetivos. 

2. 2 La escuela elemental 

2.2.l Concepto 

(21) cl!r., ldem. 
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La escuela primaria o elemental es la que destina a los edu-

candas de 6 o 7 años hasta los ll o 12 10 que comunmente se deno-

mina tercera infancia y en la cual el ser humano llega a un de-

senvolvímiento intelectual mediante la estimulación !I su propio 

desarrollo, sufici.ente para adquirir ideas es declr, conocimientos 

abstractos. (22) 

2.2.2 Objetivos 

Respecto a la finalidad fundamental de la escuela primaria, 

García Hoz afirma: Es la adquisición de hábitos intelectuales (lec

tura, escritura y cálculo) y la adquisición simultánea de los pri

meros elementos de la ciencia. Hás adelante apunta también la for

mación en el ámbito social que la escuela elemental debe llevar a 

cabo. (23) 

Por otro lado, Robert Havlghurst, considera que la escuela 

elemental debe cubrir las necesidades del educando en su proceso 

de maduración y en su relación con el ambiente, a éstas necesida

des las llanta "tareas de desarrollo". 

Estas, dlce Havighurst, se convierten en la definición de lo 

que debe hacer la escuela elemental para contribuir a que el edu

cando llegue a ser miembro activo de la sociedad. Incluyen: 

122) lb1de11, p. 388 
(23} GARCIA HOZ, op. cit., p. 59 

-24-



- adquisición de las destrezas físicas necesarias para los 

juegos comunes. 

- adopción de actitudes sanas respecto de si mismos. 

- asimilación de la capacidad de entenderse y alterar con 

compañeros de su edad. 

- conocimiento del propio rol sexual. 

- desarrollo de aptitudes fundamentales necesarias para 

aprender a leer, escribir y pensar en términos cuantitati

vos, adquirir conciencia, moralidad y sentido adecuado de 

valoración así como aptitudes dignas frente a grupos e ins

tituciones sociales. (24) 

Aunque esta lista de tareas del desarrollo no puede ser la 

única referencia que determine lo que debe abarcar la escuela 

el~mental, no se debe olvidar su importancia en la planificación 

educacional, porque basa las funciones de la escuela elemental en 

el conocimiento del educando de la tercera infancia así como en su 

proceso evolutivo. 

Por otro lado, Hans G. Furth, señala que el propósito de la 

escuela elemental debe ser el ofrecer al educando el marco en el 

cual su inteligencia pueda desarrollarse en plenitud. Afirma "Las 

escuelas primarias no pueden ofrecer mayor servicio que dotar a 

(24} cfr., apud, LAHBERT H.H., op. cit., P:25. 
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los educandos del ansia de aplicar su inteligencia a c~alquier te-

ma que se les presente•. (25) 

Es primordial, por tanto, la necesidad de que la escuela ele

mental le dé mayor énfasis educativo en el desarrollo del pensa

miento, en el desarrollo de sus habilidades considerando éstas como 

un objetivo educacional primario en el sentido de la enseñanza. 

Por lo expuesto anteriormente, los objetivos de la escuela 

elemental deben abarcar los siguientes aspectos: 

l. Estimular y desarrollar la capacidad racional del educando. 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación formal 

elemental es el enseñar conceptos básicos que capaciten a los edu

candos a desempeñarse en sociedad y enseñar también que éstos pue

den ser revisados, alterados y corregidos con base en nuevos cono

cimientos y experiencias. La habilidad para manejar los conceptos 

tal y como existen en la realidad y ocuparse de ellos en forma 

flexible requiere del desarrollo de la capacidad racional del edu

cando. 

Al respecto es indispensable contar con la labor docente como 

comenta Schukina: 

"La formación de los intereses cognoscitivos en los escolares 

es inconcebible sin el papel rector del profesor del que depende 

(25) FURTH; G.H., Las ideas de Piaget. Su aplicación en el aula. 
p.160. 
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tanto el despertar en ellos el afán de saber, como de satisfacerlo 

y de mantenerlo y desarrollarlo sistemátlcamente" (26) 

El profesor tiene una función primordial en el desarrollo del 

pensamiento del educando. Debe conocer de los procesos mentales y 

las diferentes maneras para activarlos agrupándolos en una metolo

gla especifica que deberá tomarse en cuenta a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y cuyo cumplimiento influirá di

rectamente en el desarrollo y consolidación de las facultades cog

noscitivas. 

2. Desarrollar la sociabilidad mediante el contacto con otras 

personas fuera del hogar, teniendo relaciones ar.ioniosas 

con ellas. 

Karolimek, respecto a esto apunta: "Cuando una persona apren

de a comportanse según el rol apropiado para la vida y ha satisfe-

cho necesidades por medio del intercambio social 

con los demás, decimos que se ha socializado" (27 J 

la interacción 

Es decir, que sabe usar el lenguaje, comunicarse con los demás, 

comportarse de acuerdo con las costumbres 1J usos de una cultura e 

interiorizarse en el núcleo central de los valores y creencias de 

la sociedad. 

(26J. clr., SCHUKINA,G.F., Los intereses coonoscitivos de los esco-?ZW. p.190. 
. .ROLI!IEK, J., op.cit, p.277 
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El educando comienza a socializarse en el seno familiar !J con

tinua al estar en contacto can su comunidad, especialmente con la 

escuela. Es aquí donde aprende a usar el lenguaje para comunicarse 

de manera escrita u oral, donde aprende a comportarse de acuerdo 

con las costumbres y usos de su cultura al relacionarse con perso

nas de edades diferentes y donde paulatinamente, interioriza el nú

cleo central de valores y creencias de la sociedad. 

Con base en lo anterior se puede mencionar el siguiente como 

objetivo de la escuela elemental: 

J. Desarrollar actitudes básicas para la convivencia y la 

cooperación social. 

4. Enseñar al educanda las técnicas funda.mentales para la ad

quisición de la cultura: escribir, leer !/ contar. 

Gran parte del esfuerzo didáctico de la escuela primaria debe 

estar dedicada a enseñar y desarrollar habilidades en el educanda. 

Todas las operaciones del pensamiento, para su desarrollo,_ dependen 

de la maduración psicomotriz, pera también tienen una dimensión 

afectiva en el sentido de que el educanda experimenta sentimientos 

de gusto o disgusto sobre lo que está haciendo. Es importante re

cordar la unicidad del proceso educativo y de la persona misma 

puesto que la escuela, al intentar enseñar conocimientos, procesos 
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del pensamiento, actividades físicas, etc., desarrolla aspectos di

versos en la persona que influyen en su perfeccionamiento. 

5. Desarrollar la capacidad de expresión del educando, t:en

dlendo al desenvolvimiento del esplritu creador. 

Este objetivo lo lleva a cabo la escuela primaria primordial

mente en el área de la educación artística. Dentro de los objetivos 

mencionados es importante remarcar los siguientes: 

a) Propiciar en el educando el desarrollo de la capacidad 

creadora en todos los aspectos y establecer nexos con otras áreas 

del conocimiento mediante la práctica de la percepción, imaginación, 

razonamiento, memoria y sensibilidad. 

b) Promover en el educando, mediante actividades art1st1cas, 

sus facultades para descubrir y apreciar manifestaciones estéticas 

del medio ambiente, de modo que su sensibilidad pueda auxiliarlo 

hacia el libre encuentro de sus propias aptitudes y cooperar en la 

instauración de nuevas formas de comunicación mediante el lenguaje 

del arte. (28) 

Así, los procesos del pensamiento se pueden desarrollar tam

bién con base en aspectos artísticos. Por lo anterior, es impor

tante considerar al juego como un instrumento en el desarrollo de 

la creatividad !/ que mediante él, el profesor pueda desarrollar en 

los alumnos, de manera integral la sociabilidad, adaptabilidad; 

competencia sana, etc. 

(28) cfr., Programas 3o. Educación primaria, p.187. 
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6. Desarrollar la conciencia moral y espiritual del educando. 

La escuela, al actuar de manera subsidiaria en la educación, 

debe contemplar dentro de sus objetivos la educación relativa a los 

valores y a la espiritual del alumno. 

El educando aprende de los adultos valores que guían su vida. 

En principio de sus padres y después de los profesores. La escuela, 

como educadora, debe formar integralmente a sus educandos tomando 

en cuenta el aspecto espiritual de la educación. Debe dar las di

rectrices espirituales de tal manera que los educandos tengan la 

semilla para una vida espiritual posterior. 

7. Educac16n en la fe 

Parte importante de la educación integral es ·inculcar en los 

alumnos la fe, esto es, darles las bases espirituales para creer 

en un ser superior, en una trascéndencia y en la doctrina. Los pa

dres tienen la obligación en este sentido, pero la escuela como edu

cadora, debe considerarlo y disponer de personal, elementos didác

ticos, etc., para fomentarla. 

El ejemplo de los padres, profesores, directivos, etc., dan 

favorece la formación integral de los educandos. 

La educación en la fe contribuye a la integralidad de la edu

cación porque incluye también la formación de la voluntad. Graéias 
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a su recta formación el educando podrá actuar libremente !/ escoger 

entre bienes el mejor. 

Estos son algunos de los objetivos que la escuela elemental 

debe tomar en cuenta para llevar a cabo una educación integral en 

sus educandos. 

Para efectos de esta tesis, cabe remarcar que el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento constituye un objetivo de la edu

cación elemental en dos aspectos: 

l. En cuanto a la unidad del sujeto por desarrollar y perfec

cionar. 

2. Como un objetivo de la escuela elemental, ya que tiene eh 

sus manos la responsabilidad de educar a los miembros de su socie

dad. 
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CAPÍ'l'llLO II. 

KL EDUCANDO DB 2'BRCBRO DB PRIHARIA 

El educando de tercer año de primaria se encuentra en una edad 

de transición ubicada -según los especialistas- entre dos Eases de 

crecimiento claramente caracterizadas, pero en la cual se cimienta, 

además de la creciente precisión motriz, una cierta tendencia a la 

estabilidad de la conducta y de la sociabilidad. 

Corresponde ahora describir las características propias del 

educando de tercero de primaria, desde los aspectos mencionados 

anteriormente, sus caracteristicas cognoscitivas, socioafectivas 

y psicomotrices. 

II .1. Características cognoscitivas: 

Piaget afrima que existen una serie de etapas en el desarrollo 

cognoscitivo. Postula la existencia de cuatro grandes etapas: la 

sensoriomotriz (O a 18 meses), la preoperatoria (18 a 7 años), de 

las operaciones concretas (7 a 12 años), y finalmente, la de las 

operaciones formales (de 12 años en adelante). Dichas etapas son 

continuas, cada una de ellas se levanta sobre la anterior y se de

riva de ella. 

Por otro lado, la dimensión concreto-abstracta del desarrollo 

intelectual ha sido dividida por Piaget en tres fases del desarro

llo cualitativamente distintas: la preoperacional, la de las opera-

-32-



clones concretas y la de las operaciones lógicas abstractas, que 

abarcan respectivamente los periodos de desarrollo preescolar, de 

escuela primaria y de la adolescencia a la edad adulta. (29) En 

esta última clasificación se basa la presente tesis. 

Con mayor detalle, al perlado que abarca aproximadamente de los 

7 a los 11 años Piaget lo denominó subetapa de las operaciones con-

c:retas; es decir, esos años constituyen una sube tapa en la cual los 

educandos comprenden con éxito el mundo en términos de operaciones 

que pueden realizar de hecho en él. La expresión "operación concre

ta", alude a las posibles extensiones de experiencias concretas. 

(30) 

En relación con la edad del educando de tercero de primaria 

(7 a 9 años) se abordará la etapa o subetapa de las operaciones ·con-

cretas. 

Las operaciones concreras constituyen operaciones mentales. La 

esencia de una operación mental es la manera en que la mente orga-

niza las representaciones o imágenes mentales. Es el sistema en 

virtud del cual una representación se relaciona con otra. 

Las representaciones o imágenes mentales son resultado de la 

percepción de los objetos, de sus características y de la combina

ción de éstas. La operación mental, y en este caso la oPeraclón 

(29) AUSUBEL, D., Psicología educat:iva., p.209. 
(30) cfr. LANGFORD, P., El desarrollo del pensamiento conceptual 
en la-¡;¡;¡¡uela primaria., p.14. 
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concreta, se entiende como una acción realizada por la mente, o 

concretamente, como un conjunto 3e acciones con base en imágenes 

mentales que relacionadas forman un todo integrado. Una operación 

mental no tiene una sola propiedad, sino un conjunto de propieda

des, cada una de las cuales depende de las demás y es necesarla a 

ellas. Piaget opina que estas propiedades interrelacionadas han 

aparecido a partir de la interiorización de acciones físicas lle

vadas a cabo en el medio con anterioridad. Es de esperar, por lo 

tanto, que dichas operaciones mentales muestren propiedades en 

cierto sentido símílar a la actividad física. (31) 

Así, el desarrollo psicomotriz constituye la base para el de

sarrollo intelectual del educando. Más adelante se describirán las 

características psicomotrices del educando entre 7 y 9 años. 

En torno a la edad de ocho años se fortalecen los procesos del 

pensamiento operacional concreto. Todo proceso para su aplicación 

se operacionaliza. Estas operaciones son acciones mentales, deriva

das en primer lugar de acciones físicas que se han convertido en 

internas en la mente. En virtud de las operaciones concretas los 

"datos inmediatos" pueden reestructurarse en nuevas formas menta-

les. (32) 

Durante ésta etapa el educando es capaz de adquirir conceptos 

secundarías además de los primarías. La adguisícíón de conceptos 

primarías se refiere a la adquisición de aquellos cuyos signifi~ 

(Jl) ~·RICHHOND, P.C., Introducción a Piaget. p.66 
(32) ~ p.7l. 
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cados se aprenden en relación con la experiencia empírico-concreta. 

Son adquJ.ridos por aprendizaje por descubrimiento en el cual el 

contenido conceptual debe ser descubierto por el educando antes de 

asimilarlo en su estructura cognoscitiva. 

Los conceptos secundarios son aquellos que el educando aprende 

sin entrar en contacto real con la experiencia empírico-concreta de 

la cual se derivan. Como tales conceptos son adquiridos por asimi-

lación (mediante aprendizaje por recepción), le son presentados 

simplemente sus atributos de criterio, ya sea por definición o por 

contexto, pero no tiene que relacionar primero estos atributos con 

ejemplares particulares del concepto antes de que tales atributo's 

puedan ser relacionados con su estructura cognoscitiva, en lugar de 

ello requiere de apoyos empírico-concretos. (33) 

En otras palabras, la adquisición de conceptos primarios co

rresponde a la formación de conceptos y la adquisición de conceptos 

secundarios a la asimilación conceptual, 

una idea potencialmente significativa 

esto es, a la relación de 

con una(s) idea(s) rele-

vante(s) existentes en la estructura cognoscitiva. 

Para poder manejar significativamente proposiciones relaciona

les que consten de abstracciones secundarlas, el educando de terce

ro de primaria depende de apoyos emplrlco-concretos (ejemplares de 

los atributos). La operación preliminar decisiva por medio de la 

cual el alumno adquiere un nuevo significado conceptual mediante 

133) cfr., AUSUBEL, D., op. cit., p. 102. 
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aprendizaje por recepción comprende la adquisición del contenida 

genérico nuevo en si. El aspecto ~ás importante del proceso de asi

milación de conceptos secundarios comprende el relacionar a ideas 

establecidas en la estructura cognoscitiva del educando el conteni

do comprendido en la definición o en las claves contextuales (atri

butos de criterio), lo cual lo realiza mediante patrones o esquemas 

del pensam1ento. Así, la asimilación de conceptos se presenta como 

un proceso activo de relación, diferenciación e integración con los 

conceptos que ya ex1st1an. Cuanto más activo sea este proceso, esto 

es, en cuanto más se estimulen los patrones del pensamiento al asi

milar conceptos nuevos e integralos con los ya existentes~ más úti

les y significativos serán éstos. 

Adguir1dos los conceptos secundarlos, el educando en ésta eta

pa ya no depende de apoyos para comprender o emplear su significado 

pero para poder comprender las relaciones entre abstracciones se

CUlldar1as (o manejar signit'icativamente éstas con objeto de resol

ver problemas) depende de apoyos empírico-concretos recientes o 

concurrentes, que consten de un ejemplar especifico de cada una de 

las abstracciones que intervienen en la relación. (34) 

Esta dependencia de apoyos empírico-concretos limita evidente

mente la generalidad y lo abstracto de sus intentos por captar y 

manipular signit'lcativamente relaciones entre abstracciones. El 

educando podrá adquirir tan sólo aquellas ideas de relaciones y 

ejecutar nada más aquellas operaciones de resolución, algo partí-

(34) cfr. ibldem., p.211. 
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cularizada, de la realidad implícita, por el empleo que hace de es

tos apoyos. 

Por consiguiente, al educando de tercero de primaria las pro

posiciones verbales abstractas (proposiciones que constan de rela

ciones entre abstracciones secundarias) que se le presenten de ma

nera puramente expositiva, están demasiado elejadas de la experien

cia empírico-concreta como para ser relacionables con la estructura 

cognoscitiva. Sin embargo, dichos apoyos no tienen que ser no ver

bales o tangibles (figuras, objetos). "Concreto" y "no representa

cional" no son sinónimos¡ las palabras con atributos particulares 

de un concepto con ti tuyen apoyos empírico-concretos muy adecuados 

al aprende.r proposiciones abstractas y conceptos secundarios res

pectivamente. 

Ahora bien, es preciso pe.reatarse de que precisamente porque 

el educando en la etapa operacional concreta emplea apoyos empirico

concretos al manejar significativamente proposiciones relacionales 

entre abstracciones, ésta etapa del desarrollo intelectual no es en 

realidad concreta en el sentido de que objetos o imágenes concretas 

de objetos sean manipuladas como relaciones en los aprendizajes por 

recepción o por descubrimiento significativos. 

Piaget (35) sostiene que el educando en ésta etapa realiza 

operaciones lógicas con objetos concretos, y que su proceso de pen

samiento está intimamente vinculado con su experiencia .concreta; 

(35} cfr. ihidem., p. 212 
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sin embargo, las pruebas de que se dispone sugieren que entiende 

y manipula esencialmente relacion~s entre representaciones verbales 

y abstracciones secundarias. En lugar de ello, lo concreto de esta 

etapa reside en el hecho de las abstracciones secundarias y las re

laciones entre éstas pueden entender y manejarse significativamente 

sólo con la ayuda de apoyos empírico-concretos presentes o recien

tes. Las operaciones lógicas quedan, por consiguiente, restringidas 

en lo general y lo abstracto de sus consecuencias por la particula

ridad de los apoyos en cuestión; a diferencia de la situaclón que 

se presente en la última etapa de las operaciones lógicas abstrac

tas. 

El educando que se encuentra en la etapa operacional concreta 

mantiene contacto con el medio a lo largo de las operaciones menta

les y así, al invertirlas, siempre será posible el retorno a la 

forma percibida. Las operaciones concretas son pues reversibles de 

dos maneras, por inversión de combinaciones (clases) y por recipro

cidad de diferencias (relaciones). (36) La reversibilidad implica 

la capacidad de entender y ~anipular significativamente relaciones 

entre abstracciones secundarias (con base en apoyos empírico-con

cretos) y da paso a la conservación. Por ejemplo, el número dos 

puede elevarse al cuadrado para obtener cuatro, y extraer la raíz 

cuadrada de cuatro para obtener dos. 

"(36) ~ RICBHOND, P.G., op. cit:. p.7l. 

-38-



El nivel de desempeño de las operaciones mentales del que el 

educando de esta edad está facultado se describirá a continuación. 

Wilkinson y otros (37), realizaron estudios con base en es

critos de educandos en escuela primaria. Afirman que la mayoría 

de los educandos de 7 años de su invistigación fueron capaces de 

elevarse hasta el nivel de la "descripción crónica", que es la for-

ma más avanzada de descripción, en la cual se hace un análisis cro

nológico completo de una actividad. 

Los educandos operacionales logran éxito en tareas donde fa

llan los preoperacionales. Pueden realizar descripciones de manera 

detallada, tienen nociones más avanzadas de las clases en sentido 

abstracto !/ pueden clasificar conceptos secundarios con ayuda de 

apoyos empirlco-comcretos. También comprenden las relaciones; por 

ejemplo, reconocen que un objeto puede pertenecer tanto a clases 

como a subclases, piensan en términos de más largo, más ancho. Se 

dan cuenta de que un hermano debe ser hermano de alguien más, etc. 

El plan o la estrategia general del educando al clasificar y seriar 

muestra una comprensión de las relaciones entre las cosas observa-

das (38). 

Según Piaget (39) lás educandos que se encuentran en ésta eta

pa han desarrollado un nuevo conjunto de reglas llamadas agrupa

mientos, que poseen especiales cualidades lógicas. cuando los edu-

(37) a~ud. LANGFORD. P., op.cu·• p.46. 
(38) e r. llUSSEN, P., Desarro o psicológico del niño. p.51. 
(39) ~ llUSSEN. G., et al., Desarrollo de la personaÍidad del 
niño,p;-;so. 
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candas comprenden plenamente estos agrupamientos, pueden percatarse 

de cuatro verdades loglcas profundas: 

La primera verdad es que A es igual a B, por lo que respecta a 

algún atributo (como el de la longitud, por ejemplo)y B es igual a 

e, entonces tiene que ser cierto que A es igual a c. No necesita 

medir un A y e para saber que este hecho es verdadero. 

una segunda verdad es que existen determinadas relaciones fi

jas entre objetos o cualidades de los objetos. Por ejemplo, si A es 

más largo que B y B es más largo que C se concluye que A es más 

largo que e. Los educandos que se en cuentran en ésta etapa conocen 

la validez de esta conclusión aun cuando no hayan nunca visto los 

objetos A, B y C. 

El educando puede describir objetos y hacer diferenciaciones y 

relaciones entre ellos al imaginárselos. Esto es, es capaz de obte

ner imágenes de algo y hacer relaciones entre ellas. Para comparar 

pueden manejar mentalmente la parte (subclase) y el todo (clase su.

perlar) al mismo tiempo. 

Una tercera verdad es aquella que tiene que ver con las rela

ciones entre categorías, a las que Piaget llama cl•ses. El educando 

que se encuentra en ésta etapa puede darse cuenta que algunas cla

ses estan relacionadas entre si de manera jerárquica tal que caben 

unas dentro de otras. Por ejemplo, se dan cuenta de que todos las 

naranjas pertenecen a la clase frutas, y de que todas las frutas 

pertenecen a la clase alimentos. Además, cada clase de objetos pue

de descomponerse y recomponerse de nuevo. 
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Por último, la cuarta verdad se refiere a que el educando se 

percata de los atributos especificas de los conceptos y que los ob

jetos pueden pertenecer a más de una clase, o a más de una relación 

al mismo tiempo. Esto es, se percatan de que los plátanos pueden 

pertenecer simultáneamente a la clase de los alimentos naturales y 

a la de los alimentos dulces. De manera semejante, se dan cuenta de 

que un acontecimiento puede participar en más de una relación. 

Por lo tanto, el educando que se encuentre en la etapa de las 

operaciones concretas puede reconocer las diferencias y semejanzas 

entre los objetos de manera concreta as1 como comparaciones y rela

ciones entre ellos. Estos mismos procesos del pensamiento los puede 

realizar a partir de conceptos secundarios, siendo que éstos se ba

san en apoyos empirico-concretos. 

Ahora bien, más o menos a la edad de 7 o 8 años muchos educan

dos se interesan por coleccionar cosas como sellos, monedas, mari

posas, u otros artilugios coleccionables. Estas colecciones impli

can normalmente por lo menos una clasificación de sentido único, 

como cuando los sellos o las monedas se ordenan por sus países de 

origen. A veces, dentro de estos grupos principales, pueden apare-

cer subcategorias, como cuando los sellos o monedas de una misma 

nación se ordenen por sus valores monetarios. Estas clasificaciones 

que incluyen subcategorias se utilizan también en aulas de ciencias 

como cuando se estudian las clases, géneros y especies de animales. 

(40) 
(40) cfr., LANGFORD, P., op.cit. p. 74 
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Como afirma Piaget: "El pensamiento clasificatorio está per

fectamente esbozado en el desarrollo mental general del niño a la 

edad de 7 años•. (41) 

Las clasificaciones de este tipo son sin duda muy importantes 

en el campo de la ciencia y ofrecen un nivel de pensamiento cientí

fico que los educandos pueden asimilar en tercero de primaria. A la 

edad de 7 años el educando es capaz de realizar clasificaciones hi-

bridas, esto es, teniendo en cuenta dos dimensiones o variables a 

la vez. 

La clasificación híbrida es algo ligeramente dife
rente de las subcategorías, de uso tan frecuente 
en las ciencias, pero Inheleder y Piaget constata
ron que, cuando los materiales para clasificacio
nes espontáneas estaban estructurados en jerar
quías, la habilidad para poner en práctica ordena
ciones emergJ.a también alrededor de los 7 años. 
(42). 

Otra característica importante es la capacidad del educando 

para ordenar objetos de acuerdo con rasgos objetivos esenciales y 

conceptuales, para lo cual se requiere de la aplicación del proceso 

de clasificación jerárquica. 

Los educandos de 7 y 8 años pueden reaccionar a la 
tarea de inclusión de clase ant:e varios objetos. 

(41) jfüg LANGFORD, P., op. cit., p.46. 
(42) ==:=E!:..L. p. 75 
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Por ejemplo fichas verdes-fichas amarillas. Los 
educandos de 7 y 8 años muestran un refina.miento 
en su forma de clasificar. Frente a los objetos, 
estos educandos pueden formar jerarquías y enten
der la inclusión de clase en los diferentes nive
les de una jerarquizaclón. (43). 

Pueden también ordenar de acuerda a secuencias como por ejem

plo de tamaño, orden alfabético, etc. A éste proceso se le llama 

serJ.allzación. 

Así, las realizaciones cognoscitivas de esta etapa hacen que 

el pensamiento de los educandos sea sólido y flexible. 

Además, como Hans G. Furth afirma, el educando que se encuen

tra en ésta etapa es aquél que tiene un esquema operativo, esta es, 

que cuenta con un proceso de pensamiento reversible, que parte de 

lo concreto y vuelve a lo concreto. 

Los educandos en la etapa operacional concreta son capaces de 

realizar los procesos del pensamiento lógico, además de los proce-

sos de análisis y síntesis que constituyen la base para el razona

miento deductivo- de la premisa a la conclusión en forma lógica- y 

complementar al desarrollo del razonamiento inductivo. Ambos proce

sos los realiza en forma limitada y elemental, aplicando la lógica 

sólo a acontecimientos, percepciones y representaciones concretos 

(43) LABillOWICZ, E., Introducción a Piaget., p. 74 
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de ellos (4,). Pero, al mismo tiempo, puede realizar estos procesos 

con conceptos secundarlos con base en apoyos empírico-concretos. 

El educando, al entrar a la escuela primaria apenas ha alcan

zado el estadio de las operaciones concretas, pero el educando de 

tercero de primaria ya puede realizar de manera exitosa la observa

ción y descripción, la comparación, la relación y clasificación, el 

ordenamiento, la seriación, el análisis y la sintesis y puede de

sarrollarlas. El educando de primero y segundo de primaria ha ad

quirido y utilizado los procesos el pensamiento anteriormente des

critos¡ en el primer año de primaria ha desarrollado habilidades 

como la lectura y la escritura, ha conocido los números y las ope

raciones matemáticas elementales (suma y resta}. En el segundo año 

de escuela primaria, el educando ha adquirido estos conocimientos 

de su entorno físico. 

El programa de tercer año de primaria profundiza sobre los co

nocimientos anteriores y los amplía. Incluye además nuevos conteni

dos matemáticos y pretende ejercitarlos. De la misma manera sucede 

en las otras áreas del conocimiento. Así, con base en el programa 

de tercero ae primaria, el educando es capaz de aprender, aplicar 

y ejercitar los anteriores procesos de manera eficaz, lo cual lo 

beneficiará en el aprendizaje de los nuevos contenidos y en su pro

fundización. 

(44) cfr. HUSSEN. P., op. cit., p;s2. 
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Esto es, el educando de este año escolar puede organizar sus 

ideas mentales según las operaciones de la lógica moderna, es decir 

puede realizar procesos de pensamiento lógico. 

Ahora bien, las características evolutivas del educando de 

tercero de primaria, en lo que respecta a su desempeño cognoscitivo, 

na requieren que restrinjamos el empleo pedagógico de este año a la 

enseñanza de procesos intelectuales fundamentales. Su dotación cog

noscitiva es lo bastante adecuada como para desarrollar y generar 

habilidades que, al poder abstraer y relacionar conceptos secunda-

ríos con base en apoyos emplrico-comcretos, cuenten con procesos 

del pensamiento. 

II. 2 Características afectivo-sociales: 

La evolución afectiva y social del educando obedece a leyes 

del mismo proceso en general, ya que los aspectos afectivos, socia

les y cognoscitivos de la conducta son en realidad, indisociables. 

La afectividad constituye la energética de las 
conductas cuyas estructuras corresponden a las 
funciones cognoscitivas, y así la energética no 
explica la estructuración, ni a la inversa, nin
guna de las dos podrla funcionar sin la otra. (45) 

Según Piaget, el termino "social" puede corresponder a dos 

realidades muy distintas, desde el punto de vista afectivo y desde 

el punto de vista cognoscitivo. Existen, ante todo, las relaciones 

(45) PIAGBT, J., et.al., Psicología del niño, p.86 
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entre el educando y el adulto, fuente de transmisiones educativas y 

llngüisticas, aportaciones culturales desde el punto de vista cog

noscitivo y fuente de sentimientos específicos y, en particular, de 

los sentimientos morales desde el punto de vista afectivo; pero hay 

seguidamente las relaciones sociales entre los propias educandos, 

en parte entre niños y adultos, pero como un proceso continuo y 

constructivo de socialización, !/ no ya simplemente de transmisión 

en sentido único. (46) 

El educando presenta el maximun de interacciones, o al menos, 

de interdependencias sociales durante la primera infancia, mientras 

que a continuación conquista una personalidad individual por una 

especie de retirada, de recuperación o deliberación respecto a esas 

interdependencias iniciales. 

Al nivel de las operaciones concretas se constituyen nuevas 

relaciones interindividuales, de naturaleza cooperativa. (47) 

A lo largo de la mediana niñez se desarrolla en gran medida una 

imagen de si mismo como objeto. Allport ordenó el desarrollo de es

ta área a partir de un sentido de sl mismo corporal, que se origina 

en la infancia, a través de otros sentidos del sí misma que culmi

nan en una autoimagen primitiva. A lo largo del periodo que va de 

los 6 a los 12 años, el sentido del sl mismo como objeto se hace 

más fuerte. Sus padres y sus profesores influyen en el educando pa

ra que adquiera una imagen más objetiva de si mismo. Se desarrolla 

(46) clr. jb4gem, p.88. 
(47) ~ bi em, p. 89. 
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este proceso como resultado, también, de las comparaciones evalua

tivas que proporciona el medio social. (48) 

Por otro lado, el educando tiene un sentimiento del sí mismo 

como ejecutor, que se acelera progresivamente: el si mismo aparece 

como motor y actor. A los 7, 8 y 9 años, los educandos manifiestan 

interés por elaborar cosas que guardan relación con la acción, como 

por ejemplo trampas para conejos, jaulas, etc. 

Allport se refiere a la conciencia que tiene el educando de su 

capacidad para planificar lo que hará, con la expresión "el si mis

mo como actor racional 11
1 porque se seis a doce años es cada vez más 

capaz de manejar sus problemas de modo lógico. (49) 

Estas características del educando, en específico, el tener 

una imagen de sí mismo como ejecutor y poder planificarla, presen

tan la base sobre la cual puede ejecutar y planificar una metodolo

gía del pensamiento, ya sea a nivel grupal o individual. Por esto 

último, es importante considerar la·influencia que para él repre

senta el medio social en el cu3l se desenvuelve. 

La sociabilizacián es el proceso por el cual los educandos ad-

quieren conductas, creencias, normas morales y motivos que son ob-

jeto del aspecto de su familia y de los grupos culturales a los que 

pertenece. Los padres son los agentes principales y que más influ

yen en la socialización durante los primeros años del educando, .pe-

(48} lbldem. p. 48 
(49) apug

7 
AAPPOPORT,L., La personaidad desde los 6 a los 12 años: 

P. • 
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ro durante los 7 y 8 años otras personas influyen de manera impor

tante en la socialización del educando, asi como en el desarrollo 

de su personalidad. 

A continuación se analizarán algunas de estas relaciones: 

2 .1 Relación con pares: 

El educando obtiene de sus relaciones con otros niños, por lo 

menos cuatro cosas que, desde el punto de vista psicológico son im

portantes para él. 

- apoyo social 

- modelos de imitación 

- oportunidades de aprender ciertos roles sociales 

- criterios para su autoevaluación 

Los educandos entre 7 y B años buscan entre sus pares las 

"verdaderas amistades", teniendo relaciones intimas y exigentes en

tre ellos. Existe entre los amigos, un gran apoyo mutuo y represen

tan para el educando modelos a iniitar para ser aceptados y queridos. 

Las actividades entre pares animan al educando a ampliar y en

tender el modo en que participa en la vida familiar. Los educandos 

entre 7 y 8 años muestran una conciencia cada vez mayor de que de

sempeñan un rol estandar en su familia y en la .escuela dentro del 

salón de Clases. 
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La relación que tiene el educando con los pares influye en el 

concepto de sí mismo. Si bien su autoimagen inicial puede basarse 

en la conducta que la familia tenga para con él, ésta se ampliara, 

profúndizará y quizá se cambiará, según sean las respüestas de sus 

pares. 

Por otro lado, es a partir de los 7 y 8 años donde comienza a 

advertirse la existencia de cr1 terios de autoevaluación en relación 

con actividades compensatorias. Los educandos comienzan a poner én

tasis en las cosas que hacen bien y evitar las cosas que hacen mal. 

(50) 

Se puede apelar a la identificación, a la limitación y a otros 

principios del aprendizaje para explicar por qué el educando co

mienza a autoevaluarse comparándose con sus pares y a internalizar 

los criterios de éstos que pueden ser contrarios a los de sus pro

genitores. Pero, quizá se trate simplemente de una cuestión de 

aprendizaje: de que los padres y profesores lo estimulen a compa

rarse con otros educandos¡ o quizá de una reacción innata a las se

mejanzas fisicas que advierte entre él y esos otros educandos. 

La relación con sus pares, por tanto 1 ejerce gran influencia 

dentro del desarrollo de la personalidad del educando, pues le pro

porciona pautas de conducta a imí tar y le da elementos bajo los 

cuales autoevaluarse. 

(SO) cfr., ibidem., p. 54 
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Por otro lado, Erikson (Sl) considera que el educando de 7 y 8 

años dirige sus abundantes energías hacia los problemas sociales 

que puede dominar con éxito. El tema fundamental de esta fase re

fleja su determinación de dominar las tareas que afronta. Como dice 

Erikson, la polaridad de ésta fase es un sentido de la "industria 

versus un sentido de la inferioridadn. Por una parte, hay un cons

tante movimiento de energía para consagrar todo el esfuerzo posible 

a la producción. El temor del individuo se acentúa también por el 

mismo de que todavia es un niño, una persona incompleta, situación 

que tiende a suscitar sentimientos de inferioridad. Más o menos en

tre los 7 y los 11 años, el educando trata de resolver estos sentí-

mientas de inferioridad; utiliza diligentemente todas las oportuni

dades de aprender haciendo y experimenta con los rudimentarios co

nocimientos requeridos por su cultura. A medida que aprende a mane

jar 1os lnstrwnentos y los símbolos de ella, parece comprender que 

este aprendizaje le ayudará a convertirse en una persona competente. 

Erikson destaca que el origen de muchas de las act1 tudes ante

riores del individuo hacia el trabajo y los hábitos de trabajo pue

de hallarse en el grado de eficaz sentido de la industria promovido 

durante esta fase¡ en cambio, 1a tecnología básica para ejecutar su 

tarea proviene de capacidades innatas que permiten el desarrollo de 

los conocimientos valorados por su cultura. (52) 

(Sl) cfr.f; lfAIIiR,H., Tres teorías sobre el desarrollo del niño: 
Erikson, iaget y Sears, p. 61 
(52) ldeii 
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Así, siendo que la relación con pares es de gran importancia 

para la imagen de si mismo y para resolver los sentimientos de in

ferioridad del educando, se debe estimular y aprovechar en el es

fuerzo por desarrollar su pensamiento, no sólo a un nivel de compe

tencia sana, sino también para compartir actividades de enseñanza

aprendizaje de manera que lo estimulen a desarrollar una metodolo

gla del pensamiento sistemática. 

Además, el fomentar la relación con pares procede al interés 

de fomentar el desarrollo sano de la personalidad y de crear, en el 

educando, un clima emocional favorable que lo motive a aprender. 

2.2 Relación con adultos: 

Las relaciones niño-progenitor, dice Erikson, evolucionan ha

cia un nivel realista de dependencia en las áreas en que ésta es 

aún necesaria o deseable.(53) 

Dado que el niño ve a sus progenitores como representantes de 

la sociedad en la que debe actuar, empieza ahora a compararlos con 

otros. Los amigos de sus padres y los padres de sus amigos adquie

ren nueva importancia para él, sus vecinos y la escuela se convier

ten en determinantes sociales significativos y los desconocidos 

constituyen descubrimientos sugestivos e importantes. 

El mundo de los pares l.lega a ser tan importante como el de 

los adultos. Los pares son necesarios en relación con la autoestima 

(53) lbldem., p.63. 
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y sirven de criterios para medir el éxito o el fracaso del educando. 

A medida que el educando se desarrolla, la sociedad parece preocu

parse cada vez más por incorporarlo sobre una base igualitaria; las 

escuelas, las iglesias y las organizaciones juveniles lo alientan a 

participar más activamente. Por lo tanto, el eje se ha desplazado 

de la dependencia respecto del progenitor como de aquél que más in

fluye sobre el educando, a la dependencia respecto de las institu

ciones sociales. (S4) 

Como afrima E_rikson: "Se transforma en una persona con cuali

dades cognoscitivas más amplias y con capacidad mucho mayor para 

interactuar con una gama mucho más extensa de personas en las que 

está interesado, a las que comprende, y que reaccionan frente a él" 

(SS) 

Los profesores, por otro lado, ejercen gran influencia sobre 

la manera en que los educandos piensan sobre si mismos. El educando 

de 7 y B años consagra sus abundantes energias al mejoramiento de 

sí mismo y a la conquista de personas !J cosas. Las autoimagenes de 

los educandos, a su vez, se vinculan con su desempeño escolar, cosa 

que influye nuevamente sobre el modo en que los profesores actúan 

hacia los educandos. 

Su impulso hacia el éxito incluye la conc:lencia de la amenaza 

o del fracaso. Este temor subyacente, dice .Erikson, lo incita a 

trabajar más duramente para tener éxito, porque cualquier acción a 

(S4) cfr., 1dem. 
(SS) apud., EVANS,R.I, Dialogue with Erikson. P.26 
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a medias, cualquier forma de mediocridad lo acercará demasiado a 

un sentido de inferioridad, sensación que debe combatir para avan

zar seguro de si mismo hacia su edad adulta. (56) 

Así, el profesor debe conocer estas caracteristicas del edu

cando para que, con base en ellas, lo incite a desarrollar procesos 

del pensamiento que, por medio de una metodología adecuada, generán 

en él habilidades que constituirán estrategias para pensar. 

II. 3 Características psicomotrlces: 

En general, el educando entre 7 y 8 años presenta las siguien

tes características físicas: 

- buena salud 

- crecimiento en peso y anchura; fortalecimiento de músculos, 

articulaciones, etc. 

- movimientos corporales fluidos y a menudo, con gracia y egui

librio. 

- concl.encia de su propia postura 

El educando logra este desarrollo psicomotriz gracias al medio 

no solamente físico, que está sujeto a un cambio constante, sino 

también al medio humano de adaptación biológica que, en todo tiempo 

!/ lugar, incluye el propio cuerpo como el de los demás seres huma

nos. 

(56) cfr. lbldem. p. 65 
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3.1 Conoclmlento del cuerpo: 

La experiencla vlvlda del cuerpo del educando de 7 y 8 años 

poslbillta a esbozar una •propia.imagen• del esquema corporal ga

rantizado así una desenvoltura global en relación con su medio de 

comportamiento. El educando de esta edad conoce ya su cuerpo !/ es 

el medlo el que constituye la materla para su actividad de explo

raclón. 

Gracias a esta "propia 1magenN el educando toma mayor concien

cia de la movllldad de su eje corporal y va logrando una mayor ln

dependencia segmentarla de los miembros superiores e inferiores de 

su cuerpo, lo que culmina en una correcta disociación motriz. 

El conocimiento de su propio cuerpo facilita al educando a 

realizar diversas actividades físicas presentando gran destreza. 

Presenta una motricidad gruesa que se manifiesta en acción y movi

mlento. Por medio de la cual se evldencia la integraclón del orga

nismo con el medio. 

3. 2 Esquema corporal: 

El esquema corporal, esto es, la conciencia del 
propio cuerpo y de sus poslbilldades, base de las 
adquisiciones motrices, se constituye lentamente, 
en función de la maduración del slstema nervioso. 
de la relación yo-mundo (e1tperiencias), y de la re
presentación que el educando logra de si mismo y de 
los objetos de su mundo en relación con él. (57). 

(57) BIHA J., et al., Bl mito de la dislexia. p.47 
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Gracias a la toma de conciencia de los diferente~ elementos 

corporales y del control de su movilización con vistas a la ac

ci.ón, el educando de los 7 a los 11-12 años elabora definitivamente 

el esguema corporal, de acuerdo con las siguientes características: 

- posibilidad de relajamiento global y segmentarlo. 

- independencia de brazos y piernas con relación al tronco. 

- independencia de la derecha con respecto a la izguierda. 

- independencia funcional de los diversos segmentos y elementos 

corporales. 

- transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los 

demás. 

Esto tiene como consecuencia el desarrollo de diversas capaci

dades de aprendizaje así como la relación con el mundo exterior. El 

educando ent.re 7 y 8 años tiene los medios para conquistar su auto

nomí.a. 

El esquema corporal, por lo tanto, es el principal soporte de 

la función de ajuste y el punto de partida de todo el movimiento. 

Pero coincide también con aspectos del pensamiento: "la toma de 

conciencia del esquema corporal está posibilitada por el ejercicio 

de la función de interiorización, es decir, de una forma de aten

ción perceptiva centrada en el cuerpo•. (58) 

(58) LB BOULCH, J., La educación psicomotriz en la escUela primaria, 
p. 195 
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La actividad psicomotriz implica y manifiesta un conocimiento 

en el cual no puede separarse el organismo cognoscente del objeto 

particular que es conocido. 

3. 3 Lateralidad: 

Se entiende por lateralidad el predominio funcional de un lado 

del cuerpo sobre otro. 

El educando entre 7 y 8 años, cuyo desarrollo psicomotor se ha 

desenvuelto normalmente, presenta una lateralidad definida, pues, 

desde preescolar y en los prJmeros años de la educación primaria se 

le ha introducido al aprendizaje de la lecto-escritura, para el 

cual se le define su lateralidad. 

3.4 Estructuración espacio-temporal: 

La estructuración espacio-temporal representa el 
resol tado de un esfuerzo suplementar lo can respec
to a la orientación espacio-temporal, que implica 
el análisis intelectual de los datos inmediatos de 
la orientación (Hucchielli). (59) 

Así, antes de llegar a este nivel (7 y 8 años) es indispensa

ble que el educando haya logrado el cabal dominio de los problemas 

de orientación. 

(59) !!l1E5!. BIHA, J., op.cit p.50 
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Para Hucchielli, la orientación en el espacio es: "verse a si 

mismo y ver las cosas en relación consigo en el espacio: es evaluar 

los movimientos desde el punto de vista espacial y adaptarlos. 

Orientarse en el espacio es estabilizar el espacio vivido y alll po

der situarse y actuar• (60) 

En lo que respecta a la ar.tentación temporal, se parte tic.~l he

cho que el espacio vivido es inseparable del tiempo vivido. Toda 

acción se desarrolla en el tiempo, y sólo se puede organizar merced 

a un tiempo estructurado orientado. "Orientarse en el tiempo as si

tuar el presente en relación a un antes y a un despúes. Es evaluar 

los movimientos en el tiempo, distinguir lo rápido de lo lento, lo 

sucesiva de lo simultáneo" ( 61) 

Ahora bien, es importante remarcar que el lenguaje hablado in

volucra principalmente relaciones temporales, dado que se emiten 

una serie de palabras que tienen un orden, una relación, un antes 

y un despúes, una sucesión y fundamentalmente un ritmo. 

Según Jean Le Boulch las dos adquisiciones indispensables para 

efectuar el pasaje de un universo topológico (todavía adherido a la 

percepción) a la estructuración espacio-temporal que implica el 

juego de imágenes anticipadoras relativas al espacio y relativas al 

propio cuerpo, son la descentración !I la repres:!!ntación mental de 

los ejes. Este cambio puede ser objetivado mediante el estudio de 

los movimientos visuales utilizados por el educando en la explora-

(60) ldem 
(61) Tblilem, p. 53 
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ción de un objeto. Antes de los 7 años la vista se dirige algo aza

rosamente y con bruscos cambios de dirección, desencadenados por 

las características físicas del estímulo. Después de los 7 años se 

organiza una verdadera estrategia visual, que toma la forma de un 

programa de exploración. (62) 

Estos esquemas oculomotores están en función de la adquisición 

-posibilitada por la actividad intelectual-de la capacidad de per

manencia y de generalización del educando de esta edad. 

El espacio proyectivo es aquel en el cual el objeto no es con

siderado ya en tanto tal, sino en relación con el punto de vista de 

un observador. Las distintas deformaciones visuales del objeto, se

gún su propia situación real o visual, pueden ser consideradas a 

partir del eje de visión. Los educandos de 7 y 8 años, por medio de 

la perspectiva en el dibujo, representan esta conquista del espacio. 

Así, esta característica hace que el educando de ésta edad sea ca

paz de observar y describir objetos en sí mismos y con respecto a 

otros. 

El espacio euclidiano representa una red que sirve de receptá

culo para todos los objetos y permite establecer relaciones ordina

les entre ellos. Las principales referencias están representadas 

por la vertical y la horizontal a partir de las cuales se establece 

un sistema de coordenadas, que son: izquierda-derecha¡ arriba-abajo 

y adelante-atrás. 

(62) cfr., LE BOULCH., op. cit., p.25 
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Segun Le BOulch: 

La construcción del universo euclidiano depende de 
un cierto nivel de inteligencia operatoria para la 
manipulación intelectual de los ejes, pero implica 
también una reintroducclón de un cuerpo orientado, 
que es el que representa, en última instancia, el 
verdadero sistema de referencia. (63) 

Por lo tanto, la posibilidad de establecer una coherencia en

tre los objetos y de efectuar operaciones mentales (operaciones 

concretas especificamente) de ordenación y seriación sobre ellos, 

pasó por la orientación del propio cuerpo, prolongado por un sis

tema de ejes que sirven de soporte para la construcción de un uni

verso estable y exterior. 

Esto es, el educando entre 7 y 8 alfas cu en ta con una percep

ción y una representación mental estable as1 como con una orienta

ción estática del espacio, en donde él puede colocarse como un pun

to de referencia con respecto al exterior. 

Alcanzada esta etapa, que Piaget denominó "representación des

centralizada", el educando debe hallarse en condic1ones de recurrir 

a personas y objetos como puntos de :referencia para centrar su es

pacio de acción. (64) Lo cual representa la base para llevar a cabo 

procesos del pensamiento lógico. 

(63) lb1de11 . p. 26 
(64) clr. LiBINOWICZ, E., op, cit., p.31 
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3.5 Psicomotricidad fina: 

Segú? Gesell, entre 7 y 8 años hay un incremento de velocidad 

y de fluidez en las operaciones motrices finas. El acercamiento y 

la prensión son rápidos, suaves y hasta elegantes¡ la liberación 

se hace con gesto seguro y preciso. 

Al escribir, espacia las palabras y las oraciones¡ 
la alineación y la inclinación son más uniformes. 
Sus ideas pueden superar la capacidad de expresar
las por eser! to. En sus dibujos de la figura huma
na demuestra una mejor noción de las proporciones 
corporales, y se complace especialmente dibujando 
figuras en acción. (65) 

Así, la psicomotricidad está íntimamente relacionada con las 

funciones cognitivas y representan la base sobre la cuál podrán 

desarrollarse de manera óptima. Por ejemplo, la lateralidad y la 

posición en el espacio representan prerrequisi tos para el desarr,o

llo de la habilidad de comparación, esto es, el reconocimiento de 

diferencias y semejanzas entre objetos y conceptos, etc. 

Si el educando de esta edad desarrolla su psicomotricidad de 

manera correcta, será pasible que logre una buena representación 

mental, haciéndose posible la conducta inteligente. Así, la psico

motricldad junto con el aspecto afectivo-social representan bases 

(6S) GESELL. A., El niño de 7 y 8 años, p,31 
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sobre las cuales pueden, de manera Eavorable, desarrollarse los 

procesos del pensamiento del educando de tercero de primaria. 

El desarrollo del educando no puede darse en forma comparti

mentada en el aspecto cognoscitivo, afectivo-social o psicomotriz. 

Es el alwmo en su i.ntegralidad el que se desarrolla y aprende. 
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CAPiroLO III 

BABILIDJIDBS DBL PENSAJIIBNTO Y SU DESARROLLO 

III. l Inteligencia 

l.l Definición 

La pedagogía considera la inteligencia, junto con el carácter 

uno de los aspectos fundamentales de la personalidad. Reconoce en 

ella un dato originariamente innato (guoa Deus non dat, Sahlantica

es decir, Salamanca, el magisterio dotrlnal-non praestat), pero 

susceptible de ser desarrollada mediante la cultura. (66) 

Los antiguos llamaban intellectus a la facultad de pensar, e 

inteligencia al acto efectivo de su ejercicio. En las lenguas mo

dernas, el término inteligencia se ha identificado cada vez más con 

el de la misma facultad g luego con las funciones mentales superio-

res. (67) 

Actualmente se encuentran, en el uso psicológico dos defini

ciones predominantes: una que deriva sobre todo de las disciplinas 

lógico-formales, y la otra de las disciplinas biológico-funcionales. 

La primera considera la inteligencia como el poder de abstracción y 

de juicio que recoge en los datos perceptivos (elaborados por las 

asociaciones imaginativas) algunos aspectos o momentos, los compara 

(66) cfr. LAENG, H., Vocabulario· de Pedagogía, p. 223 
(67) 1Teii 
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y los expresa en su estructura y en sus relaciones, seglln normas de 

formación dotadas de una relativa constancia o invariabilidad. Esta 

es la definición más próxima al significado tradicional del término. 

La segunda considera la inteligencia más bien como el poder 

operativo, como aptitud general para elaborar esquemas de acción. 

Consistiría principalmente en la capacidad de resolver problemas de 

adaptación al ambiente, con una mayor flexibilidad del instinto, 

gracias a un poder capaz de hallar nuevas soluciones. 

Ambas definiciones parecen reducir, en cierta .medida, el con

cepto de inteligencia. 

Por otro lado, la Teoría 'l'riádica de la inteligencia de Robert 

Stenberg (68) es una propuesta que presenta una base más amplia pa

ra la comprensión de la inteligencia ya que integra factores o com

ponentes que son considerados de manera aislada por otras teorías. 

Tiene como base el desarrollar la inteligencia mediante la estimu

lación adecuada de las conductas que integran el modelo. Se denomi

na triádica porque consta de tres partes o dimensiones a las que se 

les llama subteorlas que forman un todo integral conocido como 

•conducta inteligente". 

Estas dimensiones son: 

La subteoría ccmponenclal relaciona la inteligencia con el 

mundo interior del individuo e identifica los mecanismos que art:i-

(68) cf!r. SAHCBBZ H., Desarrollo de habilidades del pensamiento., 
p.S. 
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culan la conducta inteligente y se integra por tres tipos de proce

sos mentales: los 11etacoaponeates, que determinan la manera como se 

planifica¡ los "°"'ponentes de ejecución, que se refieren a los pro

cesos mentales de uso más frecuente para facilitar la ejecución de 

las acciones previamente planificadas; y los coJlponentes de adqui

sición de conoclliiento, integrados por proceos dirigidos a optimi

zar el aprendizaje con base en la información que proporciona el 

contexto. 

Los -tac011ponentes o metaconocimiento es la habilidad de la 

persona para saber lo que sabe y lo que ignora, la potencialidad o 

las limitaciones que tiene, el grado de dificultad o complejidad de 

una tarea, la trascendencia de sus actos, etc. Este tipo de proce

sos implican un pensamiento formal. 

La subteoria CQllPOnencial específica los mecanismos mentales 

de la conducta inteligente y parte del principio de que, aun cuan

do los individuos difieren en la ejecución al resolver. problemas, 

desde el punto de vista conceptual dichos mecanis~os son, en gene

ral, los mismos en todos y para todos los individuos independiente

mente de sus condiciones social y cultural. Esto es, todos los in

dividuos cuentan con el potencial necesario para desarrollar habi

lidades del pensa»iento. 

La subteoria experiencial involucra la inteligencia con el 

mundo interior del individuo. Especifica el momento de la vida y 

experiencia del individuo en el cual la inteligencia está más ple

na y activamente relacionada con la realización de un determinado 
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tipo de tareas y solución de problemas. Se refiere especialmente a 

la acción inteligente y plantea dos tipos de problemas referidos al 

t:rataa1ent:o de situaciones novedosas y a la autoaatización de los 

JJrocesos .mentales. 

La subteorla contextual relaciona la inteligencia con el mundo 

eJCterior del individuo, especifica las tres actividades que carac

terizan la conducta inteligente, a saber: la adaptación al ambiente, 

la selección de éste !/ su transforruición. Se enfatiza la importan

cia de la relación del educando con el medio ambiente en la deter

minación de lo que constituye una conducta inteligente en un ámbito 

o contexto determinado. 

La teor:la triádica representa la estructura de la mente en 

tres subteorías. Sin embargo, es oportuno destacar que la unidad 

bilsica de la inteligencia es la subteoria componencial, debido a 

que considera los componentes cognoscitivos que actúan sobre los 

otros componentes de las demás subteorias. De esta manera se gene

ran respuestas apropiadas al nivel de la experlencia y al contexto. 

Una "conducta inteligente• es la integración de estos componentes 

en las condiciones más adecuadas de acuerdo con la situaclón. 

Esta concepción de la inteligencia comprende el análisis de 

los procesos del pensamiento que conforman el comportamiento inte

ligente. No· se pretende, en esta tesis, ident.ificar los procesos en 

forma universal o especial, sino más bien determinar niveles de or

ganización del comportamlento cognoscitivo gue corresponden a di

versas formas genéricas de la inteligencia. Los procesos caracte-
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risticos de la conducta deflnen las caracteristicas funcionales 

del comportamiento inteligente, que en la medida en que se circuns

criben a formas específicas de acciones del individuo y a situacio

nes en las que se requiere su funcJonamiento, se conflguran en ha

bilidades. Para poder definir éstas como habilidades del pensamien

to, se debe definir éste dltimo 11 eirpllcar su desarrollo. 

III. 2 Pensamiento. 

2.1 Definición. 

Bl pensamiento se deflne como la derivación mental de elemen

tos mentales (pensamientos) a partir de las percepciones y como la 

combinación !/ manipulación de éstos. (69) 

Las percepciones se obtienen por medio de los sentidos !/ se 

dan ante la presencia del objeto. Las. ideas, por otro lado, son 

aquellas que existen después de que el objeto ha dejado de estar 

presente. Las ideas constituyen imágenes mentales con las cuales la 

mente forma otras ideas gue ya no representan en su totalidad a los 

objetos que eiristen realmente. Cuando la mente abstrae las caracte

rísticas o atributos de criterio comunes a varias imágenes se for

man los conceptos. Asl, el pensamiento es principalmente un proce

so de formación de conceptos. 

La actividad mental o pensamiento está formado por estructuras 

graclas a las cuales el hombre tiene interacción con el mundo. 

(69) ctr. COHEH, J., Procesos del p<lnsamiento, p. 9 
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l!idward de Bono (70) en su libro El mecanismo de la mente presenta 

un modelo gue denomina "modelo gelatina" mediante el cual explica 

el funcionamiento de la mente. 

Afirma que la mente se comporta como una superf1c1e de gelati

na cuyo relieve puede alterarse con agua caliente como se presenta 

en el sigui.ente esguema: 

3. 

6=d 
b-------------d 

Superticle plana de gelatina que 
representa una memoria virgen, 
es decir, sin huellas. 

la impresión de lo que ocurre 
en la superficie se graba con 
agua caliente. Pequeñas canll· 
dades de agua caliente en dife
rnntes punlos de la superficie 
crean surcos que constituyen 
las huellas. 

Las huellas se hacen más ex~ 
tensas a medida que se vierte 
más agua calienle. 

Las huellas existentes sirven da 
gu<a al marcar el camino que 
debe seguir el agua caliente. 

El agua fluye hacia las zonas 
que tienen huellas más profun• 
das. 

(70) apud., SANCBEZ, 11., op.ci.t p.360. 
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Así la superf ície plana de la gelatina representa la mente 

virgen y el pensamiento es el flujo de activación que ocurre en la 

superficie. El agua caliente es equivalente a la información 

(percepciones) que llegan a la mente. Las imágenes mentales equiva

len al chorro de agua que inician el flujo del pensamiento, el cual 

funciona s1n nuevas imágenes con las asociaciones que realiza con 

ideas ya existentes. Las huellas en la gelatina son las memorias, 

es decir, los testimonios ocurridos en la superficie de la gelatina. 

El pe·nsamiento sigue las huellas o caminos más marcados. Dichas 

huellas constituyen los patrones o esquemas del pensamiento. 

En otras palabras, mediante la observación la persona obtiene 

datos que, luego de relacionarlos con conocimientos previos, se 

transforman en huellas, es decir, en memorias. Dichas huellas dan 

origen a los patrones o esquemas del pensamiento, los cuales cons

tituyen las estructuras. 

Edward de Bono (7 l) explica también la formación de los patro

nes del pensamiento el siguiente esquema: 

D 
D-D 
D-0-D 

(71) lb1dem., p. 368. 

Cada bloque es una unidad de Información 
que recibe el educando. 

Cada bloque o unidad de Información se co· 
necia con el sigulenle para formar un patrón 
del pensamiento. 
La persona tiende a asociar ideas afines con 
su e~periencia y a desechar las ideas contra· 
rias a su punto de vista con relación en un 
tema deternninado. 

Cada Idea que llega, afín a las anteriores, se 
añade para incremenlar el patrón de pansa· 
miento lineal y selectivo éxlslente. 
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DO 
1 1 

Si en vez de formar un patrón línea!, la perso
na pudiera cambiar la estruCtura y organizar 
con la misma Información otros patrones como 
el que se muestra, la mente sería más flexible, 
ya que podrla utilizar la información al mismo 
llempo de que le llegara para formar una 
diversidad de patrones. 

En el primer bloque se muestra una unidad o elemento de infor

mación que la persona almacena en la mente. En el segundo diagrama 

se ilustran dos unidades de información, en donde la segunda infor

mación que recibió es congruente con la primera. Esto es, la infor-

mación le agradó por lo tanto la encadenó con la anterior. Así, 

la persona comienza a formar un patrón del pensamiento. Hás adelan

te aumenta la cadena con las ideas que le parecen congruentes con 

las anterioresª Al final tenemos un esquema o patrón {fel pensamien

to •lineal". 

cuando la mente utiliza la información de manera diferente a 

la anterior resulta un patrón del pensamiento como el que se ilus

tra en el últmo dibujo, el cual no es lineal. En este caso, la per

sona puede utilizar la información como si le llegara al mismo 

tiempo. A este tipo de patrones se les llama "no lineales". 

Asi, segun De Bono existen dos tipos de patrones: los lineales 

y los no lineales. Los patrones no lineales tienen ramificacione,s 

que permiten· a la persona abrir su mente para considerar otras po

sibilidades y contienen ideas intercllJlbiables. En cambio, los pa

trones lineales est.in encadenados, son un1dimens1onales. 
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Ahora bien, como anteriormente se afirmó, los patrones linea

les se forman cuando la persona encadena las ideas que le parecen 

congruentes y le agradan, es decir, selecciona las ideas de acuer

do con sus necesidades internas. Cuando la mente actúa de ésta ma

nera se le llama "pensamiento natural" el cual es emocional y sub

jetivo. Ocurre de manera espontánea y constituye la manera usual 

como la mayor 1a de las personas usan la mente. 

Pero existe, segun De Bono, otra forma de actuar de la mente 

llamada "pensamiento lógico" el cual está formado por cadenas de 

operaciones mentales con una secuencia lógica. Ocurre de manera se

cuencial por lo que su caracter1stica principal es el orden. El 

pensamiento lógico perfecciona el pensamiento natural y se logra 

por medio del aprendizaje de los •procesos básicos del pensamiento• 

o •procesos del pensamiento 16gico". Estos son, entre otros: orde

namiento, la comparación, la seriación el análisis y la síntesis. 

Estos procesos constituyen la base de la adquisición y uso de 

los conocimientos. 

Se requiere del aprendizaje de los procesos del pensamiento 

para la formación de los esquemas adecuados que propicien el apren

dizaje de conceptos y una mayor aplicación de éstos a-distintas si

tuaciones y de la misma manera se fortalecerán las estructuras 

operacionales concretas. 
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Los procesos implican transformaciones capaces ~~ generar nue

vos productos, constituyen un tipo de transformac1ón que actua so-

bre estímulos concretos, situaciones o representaciones mentales, 

para generar nuevas representaciones mentales (juicios por ejemplo) 

o acciones motoras. 

2. 2 Desarrollo del pensamiento. 

Segdn J. S. Bruner el desarrollo del funcionamiento intelectual 

desde la infa.r1cia hasta las cotas de perfección a las que puede 

llegar se halla moldeado por una serie de avances tecnológicos en 

el empleo de la mente. El desarrollo depende del dominio de unos 

procesos y no se puede entender con independencia de dicho dominio. 

Tales procesos, de los que el lenguaje es un claro exponente, no 

son de manera principal inventos de las personas en proceso de de

sarrollo, sino .más bien destrezas que la cultura transmite con efi

c.ienc.ia 1J éxito variables. Por consiguiente, el desarrollo congni

tivo es un proceso tanto de afuera hacia adentro como de dentro ha

cia aEuera. (72). Asi, la inteligencia se considera como un poten

cial innato, 1J su desarrollo dependerá del dominio de los procesos 

del pensamiento. 

Lo que una cui tura hace para estimular el desarro
llo de las capacidades de la mente es, en efecto, 

(72) cfr, BRUNBR, J.S., Desarrollo cognitivo educación, p.45 
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proporcionar sistemas de 11111plificación a los que 
los seres humanos, equipados con las habilidades 
apropiadas, pueden acoplarse. (13) 

La escuela, como entidad educativa, es quien debe proporcionar 

los sistemas de amplificación del pensamiento. En especifico, los 

profesores deben enseñar y favorecer el desarrollo de los procesos 

del pensamiento. 

El esfuerzo es pos del desarrollo se inicia en el momento en 

que comienza a desplegarse determinadas capacidades, algunas de las 

cuales deben madurar y crecer antes de que puedan aparecer otras. 

La secuencia de aparición de las capacidades se halla sometida a 

severas contricciones. No obstante, estas etapas, estadios, es

fuerzos, o como quiera que se les llame no están claramente ligadas 

a la edad; algunos ambientes pueden retrasar o detener la secuencia, 

mientras que otros pueden acelerarla. En términos generales, estas 

constreñidas secuencias pueden caracterizarse como una serie de 

prerrequisitos.(14) 

Es por esto que, de acuerdo con Bruner, la persona va desple

gando determinadas capacidades mediante su desarrollo intelectual, 

social y psicomotriz. Depende de los ambientes en los que el edu

cando se desarrolle que lo favorezcan y aceleren. Cada etapa o es

tadio constituye el prerrequisito para el siguiente. 

mJ 1~u·isi .11.160. 
(14) ~ ~ p.183. 
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Por otro lado, Shardakov califica de erróneo el afi:rmar que el 

desarrollo de las formas del pensamiento, bajo el aspecto de las 

estructu:ras formales puras, es independiente del contenido. 

Esta afirmación arranca de la falsa tesis de que 
el desarrollo de la mente infantil transcurre es
pontáneamente, como consecuencia de la_ maduración 
biológica que viene con la edad, y que, debido a 
ello, la enseñanza no hace más que "amoldarse" a 
las leyes variables, biológicamente predetermina
das del pensamiento. (75) 

A su vez, la afirmación de que el transcurso y desarrollo de 

la inteligencia depende directa !J exclusivamente de su contenido, 

conduce a la negación de la existencia objetiva de formas y leyes 

mentales comunes a todas las personas (anteriormente afirmado en la 

subteoria componencial), a la negación de las peculiaridades cuali

tativas ( subteoria experiencial) que realmente existen en el proce

so racional de los educandos de distintas edades. Por lo tanto, el 

pensamiento se efectúa y desarrolla bajo el signo de la unidad de 

su contenido y sus formas, merced al aprendizaje a la práctica 

sistemática de los procesos del pensamiento y de los muchos ejerci

cios realizados durante el p:roceso de asimilación de conocimientos 

que tiene lugar en la actividad mental diaria, bajo la forma de 

ciertas leyes generales de análisis, síntesis y comparaciones de 

abstracciones, generalizaciones y concreciones, de inducción y a.na-

(75) SBARDAICOV, H. H., Desarrollo del pensamiento en el escolar p.19 
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logia, de hallazgo de nexos y relaciones, de formación de concep

tos, de su clasificación y sistematización. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona 

cambia o desarrolla nuevas percepciones o comprensiones es decir, 

es la sustancia misma del proceso del desarrollo intelectual huma

no. Se puede afirmar que el desarrollo del pensamiento se funda

menta en las capacidades naturales del hombre que, por medio de 

contenidos adecuados a su forma de aprender y de experiencias que 

favorezcan su desarrollo por medio de una metodología adecuada, 

aprenderá no sólo contenidos sino también procesos del pensamiento. 

Según Shardakov "el pensamiento trascurre y se desarrolla en 

los niños de distinta edad no sólo de acuerdo con leyes generales y 

singulares que actuan formando una unidad, sino de acuerdo también 

con las peculiaridades de la edad• (76) Son éstas carácterísticas 

peculiares de la edad de los educandos de tercer año de primaria 

las que determinan la ejecución de las operaciones y la adquisi

ción de los conocimientos. 

Las condiciones externas actúan a través de las 
condiciones internas del desarrollo¡ los conoci
mientos !/ la experiencia anterior, el nivel de 
madures y las leyes de la actividad nerviosa supe
rior, el grado de desarrollo del análisis y la 
síntesis, la abstracción y la generalización, la 
co11nición de los nexos !/ relaciones, etc. (77) 

(76) SBAJWAICOV, lf.N., op.cit., p.24 
(77) ~ 
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Se puede afirmar entonces que las peculiaridades de la edad en 

la actividad mental vienen determinadas por las condiciones exter

nas en intima ligazón y relación con las condiciones internas del 

desarrollo y de la vida de los educandos. 

En el curso del desarrollo, los educandos deben adquirir mo

dos de representar las regularidades recurrentes de su entorno e ir 

mas allá de lo momentáneo creando formas de unir los sucesos pasa

dos con los presentes y con los futuros. El desarrollo de estos dos 

dominios debe entenderse como la enseñanza de nuevos procesos para 

el despliegue y amplificación de las potencialidades humanas. La 

mayor parte de estos procesos le son enseñados al educando por los 

agentes culturales, entre ellos la escuela, en forma de prototipos; 

al educando se le enseñan modos de responder, formas de ver e ima

ginar las cosas y, lo que es más importante, formas de traducir su 

experiencia al lenguaje con base en una sistematización mental. 

Los más significativo en el desarrollo de la mente es hasta 

que punto este desarrollo depende, no de: las propias capacidades, 

sino del despliegue de las mismas mediante técnicas que resulten 

del contacto con el entorno especializada de una cultura. Estas 

técnicas constituirán metodologías por medio de las cuales se esti

mula al educando a desplegar es tas capacidades y desarrollarlas. El 

curso del desarrollo humano, por tanto, no se puede entei:ider con 

independencia del proceso educativo. 
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Por otro lado, la psicología de Piaget o psicología del desa-

rrollo postula que la persona organiza y reorganiza constantemente 

sus estructuras de pensamiento mediante una adaptación. Esta adap

tación incluye una asimilación que consiste en el proceso de explo

ración del medio tomando partes de él, actuando sobre dichas partes 

y transformándolas en formas nuevas que se adaptan a su célula¡ !I 

de una acomodación, que consiste en el proceso en virtud del cual 

la circunstancia determina su forma estructura. Estos dos pro-

cesas de asimilación y acomodación se interaccionan continuamen

te, y su equilibrio, en un momento dado, puede manifestarse como la 

adaptación al medio. 

Así, se enfatiza aquí la importancia de la relación del edu

cando con el medio. Stenberg integra, dentro de su teorla triádica 

a la subteoría contextual en la cual identifica las tres activida

des que caracterizan la conducta inteligente: la adaptación al am

biente, la selección de éste y su transformación. Estas tres acti

vidades influyen en gran medida en el desarrollo del pensamiento 

como lo afirma Piaget. 

No puede dudarse que la vida mental es también una 
acomodación al medio. La asimilación nunca puede 
ser pura, porque al incorporar nuevos elementos a 
sus esquemas anteriores, la inteligencia modifica 
constantemente dichos esquemas para ajustarlos a 
los nuevos elementos. (78) 

(78) PIAGE'I', J.,. El nacimiento de la inteligencia, p. 78. 
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De acuerdo con la teorla pslcogenética (79) los !actores que 

afectan el desarrollo intelectual son: 

l. .lfaduracióo. 

cuantos más años tenga un educando, más probable es que tenga 

un mayor número de estructuras mentales que actuán en forma organi

zada. Estas estructuras son aquellas que se forman en cada una de 

las etapas del desarrollo del pensamiento y especifican el momento 

en el que la inteligencia está más plena y activamente desarrollada 

en la realización de ciertas tareas. Se definen los tipos de proce

sos de uso más frecuente para facilitar la ejecución de las accio

nes y aquellos de adquisición de conocimiento dirigidos a optimizar 

el aprendizaje con base en la información que proporciona el con

texto. 

2. Bz»erlencia flsica 

Cuanta más experiencia tenga un educando con objetos de su me

dio ambiente, más probable es que desarrolle un conocimiento apro

piado de ellos. En especifico, el educando de tercero de primaria 

necesita apoyos empixico-concretos para poder asimilar y relacionar 

conceptos secundarios. 

(79) clr. LABINOliICZ, E., Introducción 11 Piaget, p.42 
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3. Interacción social 

Conforme crezcan las oportunidades que los educandos tengan de 

actuar entre s1, con compañeros, padres o profesores, desarrollará 

nuevas percepciones !J comprensiones. Los educadores, específicamen

te los profesores, deben activar la mente del educando para que in

teractúe con los e'stimulos en forma internacional !/ sistemática. 

4. Br¡uilibración 

Es el factor fundamental que influye en el desarrollo intelec

tual y coordina los otros tres. Involucra una interacción continua 

entre la mente del educando y la realidad. El educando no sólo asi

mila experiencias en su marco de trabajo mental existente, sino que 

también acomoda las estructuras de su marco de referencia en res

puesta a su experiencia. Dicha equilibración debe ser sistemática !/ 

con base en procesos mentales. 

Este ciclo de interacciones repetidas con el medio ambiente 

hace del educando, según Piaget, el resorte de su propio desarro

llo. 

Por lo tanto, aunque la experiencia del mundo físico constitu

f¡e, en opinión de Piaget, uno de varios factores que contribuyen al 

desarrollo del pensamiento, ese desarrollo no se equipara con el 

aprendizaje en el sentido tradicional de la palabra; la educación 

basada en una perspectiva piagetiana puede suponer restar importan

cia al aprendizaje tradicional. 
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Consecuentemente, una educación destinada a mejorar los proce

sos del pensamiento debe promover la transición hacia estadios más 

avanzados del desarrollo, lo que equivale, en la mayoría de los ca

sos, al estadio operacional formal. 

Dentro de los limites impuestos por la disposición relativa al 

desarrollo del educando de tercero de primaria, la enseñanza verbal 

y sistemática de los conceptos abstractos combinada con el empleo 

adecuado de apoyos empirico-concretos es factible pedágogicamente y 

puede acelerar mucho la adquisición de conceptos de orden superior. 

La transición de las operaciones lógicas concretas a las abs

tractas en el educando puede facilitarse retirando gradualmente los 

apoyos empírico-concretos a medida que se consolida la etapa pre

via, es decir, retirándole los apoyos antes del logro real del de

sempeño congnoscitivo abstracto. En consecuencia, y como lo señala 

Vigotsky, la enseñanza didáctica puede, y normalmente lo hace, de

sempeñar cierto papel de facilitar (acelerar) la transición de una 

fase de desarrollo cognoscitivo a otra, lo mismo por experiencias 

de aprendizaje cuidadosamente planeadas, dirigidas y explicadas 

que por demandas intelectuales que vayan más allá de las capacida

des presentes de los alumnos, es decir, que se anticipen o apunten 

hacia las condiciones de desempeño cognoscitivo de la siguiente 

etapa superior. (80) 

(BOJ cfr. AUSUBEL D., op. cit., p. 224. 
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El programa "desarrollo de habilidades del pensamiento" de la 

Dra. llargarita A. de Sánchez (81) propone una metodología basada en 

el enfoque de procesos e integra y armoniza componentes intelectua

les, experienciales !J contextuales. Dicha metodología trata de ge

nerar las habilidades del pensamiento necesarias para integrar los 

componentes de la inteligencia antes mencionados en un todo que se 

identifica como conducta inteligente. 

Se considera que el educando es el centro del proceso ense

ñanza-aprendizaje donde el profesor debe activar la mente del edu

cando para que interactúe con los estímulos en forma intencional y 

sistemática. Se propicia además el desarrollo del metaconocimiento 

y de las habilidades metacognoscitivas. Se trata de generar en el 

educando una actitud critica que progresivamente lo conduzca a co

nocer más de cerca de lo que conoce asl como de sus capacidades y 

limitaciones para aplicar con más precisión los procesos del pensa

miento que le permitan adquirir nuevos conocimientos, administrar 

su aprendizaje y verificar su progreso. la enseñanza basada en pro

cesos consiste en la aplicación del enfoque de los procesos en la 

metodologia para estimular el aprendizaje. 

Los pilares fundamentales del modelo de procesos para desarro

llar habilidades intelectuales son: la intencionalidad del acto 

mental y de la actividad mediante la cual se dirige y optimiza el 

uso de la capacidad intelectual del individuo; la'concientización 

(Bl} cfr. SANCBBZ H., op.cit. p, 7 
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del acto mental implícito en el proceso; el enfoque de sistemas co

mo instrumento del pensamiento, como producto de la metodología de 

procesos y como fuente de retroalimentación y de optimización; la 

participación activa del educando como medio que permita verificar 

los procesos y productos del pensamiento. 

Con base en el análisis efectuado de las características del 

educando de tercero de primaria se puede afirmar que, al encontrar

se en la etapa de las operaciones concretas su pensamiento se basa 

en percepciones reales de su medio y, hasta cierto punto, no es ca

paz de concientizar totalmente su propio proceso de pensamiento, 

pero, como lo señala Vygotsky: 

La relación entre el desarrollo intelectual y la 
educación es recíproca. Teóricamente no hay razón 
alguna para que la experiencia solamente inciden
tal (espontánea, no dirigida e inexplicada) deba 
afectar el cambio gradual y acumulativo de capaci
dad intectual que hace realizable la transición a 
una etapa más avanzada. (82) 

Así, la práctica quiada es demostrablemente más eficaz que el 

aprendizaje incidental y, con metodología adecuada es posible aumen

tar la rapidez con que se suceden las etapas de desarrollo intelec

tual y mejorar los procesos del pensamiento, Si el educando de ter

cero de primaria aprende procesos del pensamiento, esto es, activa 

su mente para interactuar con eStímulos de manera 1ntenc1onal y 

sistemática y los desarrolla generando habilidades de pensamiento 

(82) apud. AUSUBBL D., ~ p.222. 
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con base en su pensamiento operacional concreto, aún sin conscien

tizarlo totalmente, éste será el escalón que lo conducirá, a más 

tarde, volverlo conciente de manera que pueda retroalimentarlo. Es 

decir, se deben dar las bases para acelerar la adquisición del me

taconocimiento. 

Por otro lado, debido a que el educando cuenta con una estruc

tura cognoscitiva operacional concreta, organiza sus conceptos y los 

relaciona por medio de operaciones mentales que están íntimamente 

vinculadas con su experiencia concreta. Lo concreto de esta etapa 

reside en que el educando sólo puede manejar significativamente los 

conceptos secundarlos y las relaciones entre éstos con la ayuda de 

apoyos empírico-concretos presentes o recientes. 

El conocimiento que tenga el profesor de las características 

cognoscitivas del educando, de los procesos del pensamiento y de la 

metodología apropiada para enseñarlos y desarrollarlos constituirán 

las bases para el desarrollo de habilidades del pensamiento poste

riores. Esta metodología debe considerar al educando como el centro 

del procesa enseñanza-aprendizaje. Su participación, además de ac

tiva, debe ser voluntaria; el educando debe poseer el deseo de de

sarrollar su mente y la actitud positiva hacia el aprendizaje y la 

práctica repetida, factores que facilitan la intenalización de 

los procesos. El profesor tiene un papel fundamental en el desa

desarrollo del potencial intelectual de las educandos; debe enseñar 

y activar la mente de las educandos al planear, instrumentar y eva

luar procesos con base en contenidos, con atención a las caracte-
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risticas particulares de la edad. 

III. 3 Habilidades del pensamiento 

3. l Definición 

Los conocimientos acerca de las habilidades humanas se han in

crementado rápidamente en las ~l timas décadas !J en la actualidad son 

realmente profundos. Se han identificado muchas habilidades cognos

cJ. ti vas y psicomotoras. Asimismo, se ha establecido que las habili

dades se desarrollan lentamente a través de los años y que dicho 

desarrollo está estrechamente vinculado con la educación. Una vez 

desarrolladas ·facilitan al individua un trato más efectivo con el 

mundo social y físico. El desarrollo de las habilidades humanas 

después de todo, constituye un objetivo primordial de la educación. 

Para poder definir a las habilidades del pensamiento se debe 

partir de los procesos. Los procesos del pensamiento consti

tuyen operaciones mentales que generan nuevos productos. Para su 

aplicación se operaclonallzan y se transforman en un procedimiento 

o estrategia. La práctica del procedimiento, en condiciones contro

ladas, genera la habilidad de pensamiento. 

Las habilidades del pensamiento son resultado del aprendizaje 

y práctica sistemática y deliberada de los procesos mentales. Es 

necesario lograr la internalización de la habilidad para poder de

sarrollarla, es decir, lograr que el patrón o esquema del. pensa

miento quede ·grabacJ.o en la mente. Se requiere del aprendizaje pues, 
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para que dichas habilidades surjan, se debe activar la mente del 

educando de manera que interactúe con los estímulos en forma inten

cional y sistemática. El proceso del pensamiento existe por sí 

mismo, independientemente de la persona que la ejecute, mientras 

que la habilidad del pensamiento es la facultad, disposición o ca

pacidad de realizar un acto del pensamiento. 

Pero también se habla de un desarrollo de habilidades porque, 

conforme se estimulan y practican, el educando se vuelve más ágil 

en su manejo. Por ejemplo, el análisis es un proceso mental orien

tada hacia el fin de selección de los elementos que integran los 

objetos o los fenómenos de la realidad, en sus rasgos y propieda

des, as1 como de los nexos relaciones que existen entre ellos a 

fin de estudiarlos con mayor amplitud y profundidad y conseguir un 

conocimiento integral de ellos. Dicho proceso se puede dividir en 

varias operaciones mentales las cuáles es necesario enseñar y per

feccionar para lograr un análisis más eficaz. El aprendizaje y 

práctica sistemática de este proceso generará la habilidad para 

analizar de manera sistemática. 

Ahora bien, las habilidades del pensamiento no son actos sino 

disposiciones, y las disposiciones no son susceptibles de concebir

se como observables o inobservables, éstas no se refieren a eventos 

sino a inclinaciones a ejercitar actos u operaciones mentales con 

base en la experiencia del individuo y al contexto provisto por las 

circunstancias favorables. Las disposiciones o habilidades del pen

samiento implican la modificación de una práctica de actividad men-
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tal para aquellas que le suceden. 

El desarrollo de habilidades para pensar descanza sobre la ba

se de la transformación de los procesos mentales en operaciones ·de

finidas de pensamiento. A pesar de que la mayoría de estas opera

ciones están interrelacionadas, con fines puramente pedagógicos en 

esta tesis, dichas operaciones se consideran como si fuesen inde

pendientes, con el propósito de centrar la atención en la compren

sión de cada uno de ellas y en la adr¡uisición del hábito de utili

zarlas con precisión. La mente posteriormente las conecta !J super

pone en forma espontánea y automática formando estructuras y estra

tegias de pensamiento que, por medio de la ejercitación sistemáti

ca, constituyen un sistema de pensamiento. 

Para poder generar las habilidades del pensamiento se requiere 

necesariamente de un potencial innato. Nickerson (83) considera las 

habilidades del pensamiento como un potencial no actualizado, pues 

un potencial no puede desarrollarse en el vacío. Hace una analogía 

entre habilidades del pensamiento y habilidades motrices. Afirma: 

"Las primeras, igual que las últimas, se pueden enseñar, practicar 

y aprender a todas luces. "(84) 

(83) NICKERSON, S.R., op. cit., p. 79 
(84) ibidem, p. 83 
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Con lo anterior no se afirma que el potencial intelectual no 

tenga nada de innato, ni que todas las personas puedan desarrollar 

el mismo grado de competencia intelectual con sólo darles la misma 

experiencia de entrenamiento. Esto es, la mayoria de las personas 

cuentan con un potencial para desarrollar habilidades de pens.amien

to más eficaces que las que tienen y, la disparidad existente entre 

ese potencial !/ la parte que de él se actualiza. es por lo general 

tan grande que las diferencias de base genética son, en la mallaría 

de los casos, de una importancia muy secundaria. 

Los enfoques tradicionales de la educación se han centrado en 

la enseñanza del •contenido de los cursos" o lo que es lo mismo, en 

impartir un conocimiento práctico. En comparación, se ha prestado 

relativamente poca atención a la enseñanza de los procesos del pen

samiento o al menos a la enseñanza de aquellos que intervienen en 

actividades de orden superior tales como la asimilación de concep

tos, ·el razonamiento, el pensamiento creativo y la solución de pro

blemas. 

Al enfocarse en las habilidades del pensamiento, no se niega 

la importancia de la adquisición de conocimiento, como se estable

ció 'anteriormente: "El pensamiento se efectúa y desarrolla bajo Ia 

unidad de su contenido y sus formas". 
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Por tanto, dentro de los limites respecto al pensamiento ope

racional concreto del educando de tercero de primaria, la enseñanza 

verbal y sistemática de los conceptos secundarios y de sus relacio

nes combinadas con el empleo adecuado de apoyos empírico-concretos 

es factible pedagogicamente y puede acelerar mucho la adquisición 

de conceptos de orden superior. La enseñanza y ejercitación de 

los procesos del pensamiento lógicos relativos a esta edad ayudará 

a los educandos a la asimilación de conceptos mediante la interac

ción con el contenido conceptual y con apoyos empirico-concretos¡ 

desarrollará habilidades para menejarlos significativamente !/ fa

cilitará la adquisición de conceptos de orden superior. 

3.2 Características 

Según Fleishman y Bartlett, (85) después de hacer una extensa 

investigación sobre las habilidades humanas identificaron cinco 

atributos importantes algunos de los cuales son atribuibles a las 

habilidades del pensamiento. Son: 

l. Las habilidades son un producto de la maduración y el 

aprendizaje. El estado de desarrollo que tenga el individuo limita 

lo que puede aprender y las habilidades que pueda desarrollar. De 

esta manera, las habilidades se desarrollan en diferente proporción 

desde el nacimiento hasta la adolescencia. Existen habilidades que 

se desarrollan con más facilidad en las distintas etapas del desa

rrollo. 

(85) cfr. apud. Klausmeler, G. et,al., Habilidades humanas y 
aprendizaje., p. 54 
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2. Las habilidades que se han desarrollado durante el periodo 

de formación persisten hasta la edad adulta. Por esto, al enseffar 

un proceso del pensamiento de manera sistemática y favorecer su 

práctica éste perdurará en el educando !/ con base en él aprenderá 

conceptos más abstractos y desarrollará un metaconocimiento poste

rior. 

3. Las habilidades presentes del individuo afectan la propor

ción en que aprende nuevas tareas. El desarrollar habilidades del 

pensamiento facilitará al individuo a comprender mejor nuevos con

ceptas y conocimientos, evitando así la memorización innecesaria. 

Por otro lado lo ayudará también a razonar y a aplicar los conoci

mientos a distintas situaciones del medio que lo rodea así como a 

obtener mejores y más aficaces estrategias de pensamiento. 

4. Una habilidad conduce al aprendizaje de una mayor variedad 

de tareas específicas que otra. Por ejemplo, las habilidades para 

comparar !/ relacionar facilitarán el aprendizaje y la comprensión 

de contenidos tanto en el campo cientif ico como en el de las hu

manidades. En otras palabras, las habilldades varlan de lo especí

fico a lo general, es decir que mientras más general sea una habi

lidad mayor será su transferencia. 

3.3 Clasificación 

Con base en el estudio realizado respecto a las característi

cas cognoscitivas del educando de tercero de primaria, se puede 

afirmar que dicho educando cuenta con la disposición cognoscitiva· 
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para desarrollar los siguientes procesos lógicos. 

l. Observación !/ Descripción 

2. Comparación !/ Relación 

3. Clasificación 

4. Ordenamiento !/ Seriación 

s. Análisis 

6. Sin tesis 

La ejercitación de cada uno de los anteriores procesos en for

ma ordenada constituye la "Hetodologia de procesos". En esta meto

dología se considera que el procedimiento más apropiado para mejo

rar el nivel de abstracción de los educandos consiste en iniciar el 

proceso con la identificación de las características de los objetos 

o situaciones y proceder más tarde a estimular la relación y la in

terpretación de lo estudiado. Se parte de dos ideas fundamentales: 

l. Los procesos del pensamiento, independientemente del nivel 

de abstracción al cual lleguen parten de lo concreto y vuelven a lo 

concreto. 

2. Las personas captan la esencia de los objetos o situaciones 

mediante la percepción de sus características y la combinación de 

éstas para generar representaciones o conceptos. 

Uno de los objetivos fundamentales de la escuela primaria es 

enseñar conceptos primarios y secundarios. Para la adquisición de 

los dltimos se requiere un más alto nivel de abstracción, para lo 

cual se necesita desarrollar en el educando habilidades para iden-
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tificar, a nivel concreto, las características del objeto o si tua-. 

ción, relacionar dichas características con la experiencia y, fi

nalmente, darle un significado a la observación. 

cuando estos procesos se practican de manera sistemática el 

educando llega a convertirlos en habilidades que mejoran su nivel 

de abstracción. Estos procesos básicos del pensamiento constituyen 

la base para la formación de los esquemas del pensamiento para la 

adquisición y uso de los conocimientos. 

Sl desarrollo de las anteriores habilidades del pensamiento 

ayudará a dicho educando a ge1Jerar estructuras del pensamiento, es

timular y agudizar el proceso perceptivo, desarrollar la capacidad 

de organizar 1J relacionar los conceptos y a formar las bases para 

más adelante generar procesos mentales superiores cada vez más com

plejos y abstractos. 

III.4 Desarrollo de habilidades del pensamiento del educando 

de tercero de primaria. 

La metodología de procesos propuesta parte de la observación, 

que es un proceso de identificación permanente en la interacción 

del sujeto con su ambiente. Dicha identificación tiene dos momen

tos: el contacto con el '!bjeto o situación a nivel concreto y la 

abstracción de las caracteristicas del objeto o situación (atribu

tos de criterio) para transformarlo en una imágen o representación 

mental. La .znenera en que se organizan dichas representaciones cons

tituye io que Piaget denominó operaciones concretas. 
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Ahora bien, para lograr el segundo momento, de más alto nivel 

de abstracción que el primero, se necesita desarrollar habilidades 

para identificar a nivel concreto las características del obJeto o 

situación, relacionar dichas características con la experiencia 

finalmente, darle un significado a la observación. De esta menera 

se forman los conceptos, esto es, el educando se independiza del 

objeto y conserva las ideas que lo representan. 

Así, dicha metodología se basa en estos dos momentos, parte de 

la observación y descripción; se organizan las imágenes mentales 

através de la comparación, relación, clasificación, ordenamiento y 

seriación y así se abstrae el contenido conceptual para finalizar 

con un análisis y slntesis en donde se complementan los conceptos 

y se relacionan con anteriores de manera significativa. 

A continuación se describirán cada uno de los procesos básicos 

del pensamiento mencionados anteriormente y se determinará la mane

ra más adecuada para su desarrollo por medio de los procedimientos. 

4. l Observación y Descr1pc16n 

La observación es el proceso básico que permite la interac-

ción del sujeto con su ambiente, Puede decirse que es el proceso 

del pensamiento más elemental y prlmltlvo del ser humano, base de 

todos los procesos del pensamiento que tiene o puede desarrollar. 

Todo lo que sabemos acerca ·del mundo que nos rodea proviene de ob

servaciones directas o indirectas. La observación encierra la .idea 
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de vigilar, reparar, notar y percibir. El alumno presta estricta 

atención y vigilancia cuando es movido por un propósito definido. 

Observar es descubrir cosas, es parte de un proceso de reaccionar 

significativamente ante el mundo. La observación ayuda a desarro

llar el espíritu discriminativo en el mundo del educando respecto 

a lo que gusta y a lo que no, lo cual es parte importante de su 

maduración. 

Las observaciones y, por ende las percepciones, incluyen todos 

los sentidos y no solamente el visual. Observar implica el escuchar 

olr, gustar, tocar y ver el mundo circundante. 

El resultado de la observación es la imagen o representación 

mental la cual desempeña en la enseñanza un papel importante pues 

es la unidad para organizar las percepciones. El mundo objetivo, la 

naturaleza y la sociedad humana se reflejan en las imágenes con 

toda la variedad concreta de los objetos, personas, fenómenos, co

lores y formas. 

La imagen aproxima al alumno a la realidad, pues la obtiene 

de ella permitiéndole sentirla en todo momento. las imágenes parti

cipan en el pensamiento del escolar pues estimulan su actividad 

mental y la asimilación conceptual. De las imágenes el educando 

abstrae los atributos de criterio comunes a varias de ellas para 

formar conceptos. 

La descripción consiste esencialmente en la enumeración de las 

características particulares de los objetos en forma ordenada, El 
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punto de partida para el aprendizaje es la capacidad del educando 

para observar o percibir el ambiente mediante su aparato perceptivo 

el lenguaje y su sistema nervioso central. Cuando se pueden orga

nizar e identificar conjuntos recurrentes de imágenes mentales, el 

resultado es una clasificación (otro proceso del pensamiento). 

La clase más simple de actividad mental es la descripción, para 

la cual se utiliza un conjunto de conceptos y observaciones a fin 

de establecer lo que venga al caso, en puntos determinados del 

tiempo y del espacio. Por ejemplo, decimos "el pasto es verde"; pa

ra significar que el empleo del concepto "pasto" es apropiado en 

relación con ciertas percepciones del ambiente, lo mismo el concep

to "verde". Las descripciones son siempre parciales dado que se 

puede utilizar un concepto diferente en "la misma situaéión y obte: 

ner otra descr1pc1ón. 

Por medio del desarrollo de la habilidad de la descripción el 

alumno formará el hábito de explorar y conocer con mayor precisión 

las características del medio que le rodea para lograr la identi

ficación de los atributos de criterio y así formar conceptos. 

Asi, los procesos de observación y descripción se pueden gra

ficar de la siguiente manera: 

rectificación 

r - - - - - - Dellnlr el propósito 
1 
1 Fonnular preguntas 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L - - - -1 Descripción (oral o escrita) 1 
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4, 2 Comparación y Relación: 

La comparación es el establecimiento de la semajenza y dife

rencia entre los objetos y fenómenos de la realidad con base en va

riables. La diferencia ha de enfocarse en relación con la identidad; 

en cambio, en la semejanza se tienen en cuenta ciertas leyes comunes, 

propiedades iguales, cualidades o relaciones entre los objetos o 

fenómenos que se comparan. La semejanza, que puede ser de diferente 

grado, prepara la síntesis y la generalización. 

K. Ushinski presta gran importancia a la comparación: 

En la didáctica la comparación debe ser el proce
dimiento principal. Si queremos comprender con 
claridad un objeto de la naturaleza externa de
bemos distinguirlo de los objetos más parecidos a 
él y encontrar su semejanza con los que se hallan 
más alejados: sólo entonces lograremos aclarar 
todos los rasgos esenciales del objeto, es decir 
comprenderlo. (86) 

En la enseñanza, la compración está siempre al servicio de 

un fin cognoscitivo, es decir, sigue una linea determinada. Por 

eso, los objetos y fenómenos pueden parecerse desde un punto de 

vista (un fin) y distinguirse desde otro. Por tanto, es importante 

definir las variables para, con base en ellas, realizar la compa

ración. 

En la escuela primaria se utiliza la comparación sucesiva, que 

consiste en comparar el nuevo objeto o concepto que se está estu

diando con otros estudiados anteriormente y que guarden con él 

(86) apud. ibídem. p. 104 
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cierta semejanza o diferencia. A este tipo de comparación se recu

rre ampliamente en la práctica pedagógica desde antiguo. Por ejem

plo, la mul tipllcación se estudia comparándola con la di visión. 

Las investigaciones de carácter experimental han demostrado 

que los escolares, sobre todo los de nivel primaria comparan 

con mayor frecuencia y mejores resultados cuando entre los objetos 

y fenómenos es necesario establecer diferencias en lugar de seme

janzas. De acuerdo con ello, conviene comenzar el proceso de com

paración encontrando las primeras y pasar después a los rasgos co

munes, perfeccionando de este modo la comparación, tanto en el 

hallazgo de aquello que distingue como en la determinación de lo que 

asemeja. (87) 

Con el fin de estudiar los rasgos y relaciones de semejanza 

que existen entre los objetos y son comunes a ellos, puede aplicar

se la comparación, cuando los objetos se distinguen en algo. Para 

estudiar las diferencias se recurre a la comparación, cuando entre 

los objetos o fenómenos existe algo común, alguna semejanza. 

Con la ayuda de la comparación se estudian tanto los rasgos 

externos de semejanza y deferencia entre los objetos y .fenómenos 

como los internas, que los alumnos no perciben directamente y se 

descubren tan sólo en su labor mental. 

(87) cfr. SHARDllKOV,H.N. op.cit. p.112 
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El reconocimiento de diferencias y semenjanzas requiere la ha

bilidad del educando para manejar una variable y por medio de la 

observación de objetos o simbolos relacionarlos de acuerdo a ella. 

Dicha variable o variables deben ser identificadas con base en el 

propósito definido. 

Los educandos deben identificar las características especifi

cas en gue definen o se asemejan dos o más objetos, situaciones o 

conceptos mediante la observación y la descripción. El manejo de 

variables desarrolla la habilidad para observar !I describir objetos 

y situaciones que, con base en ellas será capaz de identificar y 

especiflcar las variables de acuerdo a las cuales se encontrarán 

las diferencias y semejanzas entre objetos y situaciones, como por 

ejemplo el color, las personas 1 forma, función,, etc. 

El proceso de comparación se puede graEicar de la siguiente 

manera: 

1- - - - - - - 1 Definir el proposlto 1 
1 

rectificación : j Identificar variables según el propósito j 

1 Identificar características semejantes 
L - - y diferentes para cada variable 
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La mayor .facilidad que experimentan los educandos de tercer 

año de primaria en hallar los rasgos diferenciales en comparación 

con los semejantes y la mayor frecuencia con que lo realizan se 

pone de manifiesto especialmente en la comparación de los objetos 

y fenómenos concretos, como ejemplos tangibles, perceptibles o 

verbales. Este tipo de objetos y fenómenos se estudian dentro del 

programa de dicho año. 

Z.Shif (88) deduce de sus investigaciones que los es

colares hallan con mayor facilidad en los objetos o fenómenos a 

comparar, o sólo lo diferente o sólo lo semejante, resultándoles 

más difícil determinar a la vez ambas cosas, y a que ello exige una 

labor mental simultánea en dos sentidos y en el sistema adecuado. 

Por tanto, dependerá del profesor el que se estimulen ambos pro

cesos. 

El perfeccionamiento de la habilidad mental de comparación se 

manifiesta en que los alumnos comienzan a descubrir en los objetos 

o fenómenos que analizan diferencias más lejanas y más sutiles y 

establecen semblanzas cada vez más distanciadas. 

De los expuesto se desprende que el empleo de la comparación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece la asimilación de 

conceptos de las distintas materias en toda la amplitud de sus va

riados rasgos y propiedades. Gracias a la comparación, los objetos, 

(88) apud. lbldem. p.113 
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fenómenos y conceptos se estudian en sus rasgos semejantes y dife

rentes, comunes y específicos. Mediante este procedimiento se for

man en los alumnos imágenes mentales vivas y ricas de lo que estu

dian y se perfecciona la asimilación de conceptos secundarios, re

presentando sus diferencias y semejanzas. 

En consecuencia, el estudio de los escolares se desarrolla a 

un elevado nivel de conciente actividad y comprensión de las dis

tintas materias que les ocupan. En su labor posterior, todo ello 

les ayuda a mejorar la retención, la reproducción sucesiva de las 

materias y a fortalecer su memoria. 

Bajo la influencia de la enseñanza susesiva y sistemática que 

se lleva a cabo en la escuela, la actividad mental comparativa ad

quiere en los alUD'lllos un carácter cada vez mas organizado y deter

minado. Es tarea del profesor estimular a que se lleven a cabo 

constantes ejercicios de comparación en los que se transforme en un 

hábito perfeccionado del pensamiento. 

Asi, la identificación de semejanzas y diferencias entre ca

racterísticas de objetos o situaciones es la base de la discrimi-

nación y de la generalización. La generalización 

objetos en clases representativas que engloban y 

permite agrupar 

sintetizan sus 

características. La comparación es un proceso básico que constituye 

el paso·previo para establecer relaciones entre pares de caracte

·rísticas de objetos o situaciones. 
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Por otro lado las relaciones, por su naturaleza y estruc

tura representan enunciados abstractos alejados de la realidad 

tangible que contribuyen a facilitar la conexión entre las ideas 

y, por tanto, su representación mental. Así, la relación consiste 

en establecer un nexo entre dos características de un objeto o 

situación referidas a una variable proveniente de la comparación. 

El proceso de relación se puede graficar de la siguiente mane-

ra: 

r------ j Definir el propósltol 

1 
1 

rectlflcaclón Establecer nexos entre pares decaracterisUcas 
1 correspondientes a cada variable 
1 
L _ _ _ _ _ Formular relaciones 

De esta manera la habilidad para establecer nexos mejora hasta 

lograr formular relaciones de orden superior, funda.mentales para el 

pensamiento analógico, como son clasificaciones y síntesis. 

4. 3. Clasificación: 

En la enseñanza ocupa un lugar muy importante la clasificación, 

es decir, la distribución de los objetos o fenómenos individuales en 

el correspondiente género o clase. 

La clasificación consiste en: 

l. Poner de manifiesto los rasgos, nexos y relaciones esencia

les y generales de los objetos o fenómenos· singulares y de los con

ceptos generales y leyes. 
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2. Incluir después los objetos individuales en el correspon

diente concepto general, ley o regla. 

Para elevar la calidad de los conocimientos de los escolares y 

desarrollar su mente se recurre sistemáticamente en la enseñanza a 

la clasificación. Los escolares aprenden a agrupar las plantas en 

árboles, arbustos, herbáceas, en plantas de cultivo y silvestres, 

los animales en carnívoros, herviboros, omnívoros, etc. Al efectuar 

semejantes clasificaciones, captan mejor los rasgos esenciales de 

los diferentes conceptos y los retienen más Eácilmente en la memo

ria. 

La definición de conceptos es una de las aplicaciones de uso 

más generalizado de la clasificación. Un concepto es un ente abs

tracto que, bajo una denominación, agrupa objetas, eventos o situa

ciones con caracteristicas comunes o esenciales, denominadas tam

bién atributos de criterio. Dichas características hacen que un ob

jeto, evento o situación pertenezca a una clase que la define. Por 

lo anterior, es posible definir un concepto a partir de la clasi

ficación, proceso que consiste en identifi~ar los atributos de cri

terio o características esenciales del conjunto que lo define y la 

palabra que lo identifica. También es posible realizar el proceso 

inverso, es decir, ubicar un elemento, sus características dentro 

de la clase de determinado concepto. 
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Las investigaciones de H. Shardakov (89) permiten caracterizar 

de la siguiente forma el desarrollo de la actividad clasificadora 

de los alumnos: En primer lugar, estudian un objeto o fenómeno sin

gular; en segundo lugar, reproducen en la memoria el concepto gené

rico, la regla o la ley, a los cuales ha de referirse dicho objeto 

o fenómeno; en tercer lugar, confrontan los rasgos y relaciones ge

nerales y esenciales del objeto o fenómeno singular con los mismos 

rasgos y relaciones del concepto genérico común, la regla o la ley 

que han sido adoptadas; en cuarto lugar, esta relación de lo sin

gular y lo general se corona en el pensamiento y el lenguaje de los 

alumnos mediante un razonamiento deductivo y una fundamentación 

casual, lo que da como resultado la clasificación de los objetos o 

fenómenos en cuestión, es decir, su inclusión en el correspondien

te género o ley. 

El desarrollo en los escolares de la habilidad de clasificar 

se manifiesta en que el descubrimiento de los rasgos y propiedades 

o nexos y relaciones esenciales y generales de los objetos o fenó-

menos y el correspondiente género o ley común a- ellos, comienzan a 

realizarse simultáneamente, uno al encuentro del otro. En cuanto 

a los rasgos o relaciones de los objetos singulares se ponen de re

lieve aquellos que son comunes al género o la ley a que se refiere 

el objeto. 

(89) SHARDAKOV,H.N., "Acerca del desarrollo del pensamiento causal 
en los .escolares• BOLETIN DE LA A. DE c. PEDAGOGIAS DE LA R.S.F.S.R. 
fascículo 17, 1948. 
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Las 1nvestlgaciones demuestran que la clasificación facilita 

la memorización y el aprendizaje si.gnlfi.cativo. Además de su utlli-

dad 1ntr1nseca como procesa, es punto de partida para desarrollar 

procesos de más al to nivel cognosci tí vo como la e val u ación y el 

análisis. 

Para clasificar se debe seguir el siguiente proceso: 

-Observar los objetos o sí tuacíones e identificar las carac

terísticas que representan . 

. - Identificar las semejanzas y diferencias entre las caracte

rísticas con base en variables y establecex relaciones entre ellas. 

- Identificar las características esenciales y las clases según 

el número de caracteristic::as esenciales .. 

- Formar las clases. 

Asl, el proceso se puede graf1car de la siguiente manera: 

rectlficaclón 

r------ ¡oefinlr el propósito 1 
1 1 1 r;E""n_u_m_e_r_ar_c,,_ar_a_c~t-en~·-s-tl_c_as~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ldcntlflcar variables según el propósito 

Identificar caracteristlcas semejantes 
y diferentes para cada variable 

Definir criterio de clasificación 

1 lf.¡d:r:e::n:<u'1fii':c::::ar::-:;gru=p::co::cs:-d:.-e~ob~~,,.e~to-s-q-u-e-c-o-m-p-art-,-en-~ 
1 las mismas caracteristicas(caracteristica esencial) 
¡'--~~~~~--,._:__-=:..:..:.::==..:::.::==;::_¡ 

L - - - Asignar cada objeto a las clases 
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1 

1 ¡ 

Al ejercitarse en los educandos la labor de clasificar asimi

lan los conceptos de las diferentes ramas de _la c.tenc1a en su re

lación, en lo gue tienen de común y de mutua dependencia, es decir, 

según un sistema determinado y no aisladamente. Al desarrollar esta 

habilidad durante el estudio de alguna asig.riatura se favorece que 

se apliquen con éxito a las restantes. 

4, 4. Ordenamiento !/ Seriación 

Aún las cosas que llamamos por el mismo nombre son diferentes 

entre si, cambian de lugar a otro, evolucionan. Reconocer una enti

dad a través de tales cambios y, atin más entender y proyectar el 

cambio mismo, son habilidades fundamentales del pensamiento. 

K. Ushlnski (90) recomienda realizar con los educandos, desde 

los primeros momentos de asistencia a la escuela, ejercicios cosls

tentes en agrupar las palabras que denominan diferentes objetos se

gún fueran naturales y artlf1c1ales, plantas y animales, seres que 

sal tan, se arrastran, ladran, etc. 

La labor mental del ordenamiento y seriación se desarrolla 

tanto de forma independiente como paralelamente al proceso de cla

siflcacidn. Esto últi1110 tiene lugar cuando es necesario ordenar 

objetos aislados en los géneros o clases correspondientes, de 

acuerdo con sus rasgos objetivos esenciales y conceptuales. 

(90) apud. SHARDAKOV, H.N. Desarrollo del pensamiento en el 
escolar., p.290 
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Antes de ordenar los objetos dados, los alumnos deben clas!

ticarlos, es decir, ver a que gér..3ro o clase pertencen. Solamente 

después de haber real!zado su clas!f!cac!ón acertada es pos!ble un 

orden. Pero ex!sten tamb!én otro t!po de objetos, s!tuac!ones o 

conceptos que se deberán ordenar de acuerdo a secuencias. A este 

proceso se le llama seriallzación, como por ejemplo, de acuerdo al 

tamaHo, orden alfabét!co, cant!dad de elementos en un conjunto, etc. 

Para ambos tipos de ordenamiento se debe determinar el crite

rio de ordenación, ya sea conforme a clases (con base en una cla

siticación) o a secuencias ordenables. 

El desarrollo la habilidad de ordenamiento ayuda a los educan

dos a organizar sus ideas, a memorizar y a seguir un procedimiento 

como por ejemplo el que se debe seguir para analizar o sintetizar. 

El proceso de ordenamiento se puede graf icar de la siguiente 

manera: 

rectificación 

¡------
1 
1 
1 
1 es segun e proposlto 
1 
1 
1 
1 
1 Definir criterio de clasificación 
1 
1 Identificar características esenciales 
1 
1 
1 
1 
L Asignar cada objeto 

a las clases 
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4.5. Anál.isis 

El mundo material objetivo constituye un conjunto integral 

de objetos, fenómenos, acontecimientos y procesos, cada uno de los 

cuales consta de partes distintas con rasgos y propiedades propios. 

El conocimiento de los objetos y fenómenos del mundo exige el estu

dio ana11tico de las partes que lo componen, en todos sus rasgos y 

propiedades. El análisis es un proceso que implica la descomposl

clón de un todo en sus partes cons ti tu ti vas. 

Las partes de un conjunto se hallan determinados entre sí por 

nexos y relaciones. Por eso, para llegar a conocer algo es necesa

sario estudiar analíticamente los nexos y las relaciones de sus 

partes. Pero éste estudio no se limita a una enumeración o un aná

lisis sucesivo de cada una de las partes de que consta, en sus ras

gos y relaciones, slno que es siempre una labor integral, orientada 

en un sent1do perfectamente definidoª En cada caso concreto han de 

someterse a estudio analítico única.mente los elementos del conjunto 

en sus rasgos y propiedades y en los nexos y relaciones entre ellos 

que tengan 1mportanc1a para un conocimiento integral determinado 

del objeto o fenómeno en cuestión. (91) 

El análisis es un proceso, orientado hacla un de
terminado fin, de selección de los elementos que 
lntegran los objetos o los fenómenos de la rea-
11dad, en sus rasgos y propiedades, as.í como de 
los nexos y relaciones que existen entre ellos, 
a fin de estudiarlos con mayor amplitud y profun
didad y conseguir un conocimiento integral de es
tos objetos y fenómenos. (92) 

(91) cfr. 161dem., p.84 
(92) lde11. 
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Tipos de Análisis 

Shardakov (93) ha realizado investigaciones respecto a los ti

pos de análisis y síntesis, así como las leyes que rigen su desa

rrollo. Los tipos de análisis son: 

l. Análisis Práctico-Eficaz: 

Consiste en la actividad que llevan a cabo los alumnos durante 

la labor práctica gue se efectúa en las distintas disciplinas, por 

ejemplo, los alumnos de primer grada, con los palitos de que se 

sirven para aprender a contar; los de grados más avanzados, al es

tudiar, sobre el modelo, las partes que componen la máquina de va

por, etc. 

2. Análisis Sensorial: 

Consiste en la observación, al natural o mediante cualquier 

otro procedimiento visual, de las partes que integran un objeto de

terminado y de los nexos entre ellas por ejemplo la descomposición 

de las palabras por letras y de la oración en. palabras. Asi al ob

servar el modelo del ojo, los alumnos de tercero de primaria apren

den, mediante un análisis sensorial, que el órgano de la vista lo 

integran el iris, la pupila y la retina. Pero, en este caso, com

pletan el análisis sensorial con las ideas y conocimientos adqui

ridos por ellos anteriormente, al estudiar los músculos y su fun

ción. Esto es, el desarrollo del proceso mental analítico en los 

(93) ibidem, p.BS 
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escolares va desde el análisis de los objetos en el transcurso 

de su manejo, a través del análisis sensorial de ellos y de los fe

nómenos, a su amplio análisis aplicando más y más los conocimientos 

anteriores. 

Por un lado, el análisis práctico-eficaz y sensorial que rea

lizan los educandos de la escuela primaria incluye, en mayor o menor 

grado, un análisis mental de las percepciones e ideas concretas an

teriores, así como el análisis de los conocimientos teóricos, las 

reglas y las leyes. Por otro lado, las alumnos efectúan el análisis 

mental en estrecha ligazón con el análisis práctico-eficaz y sen

sorial, ya que en su pensamiento se entrelazan constantemente los 

datos que provienen de su percepción directa o de su labor práctica 

con las diversas imágenes visuales de los objetas y las acciones 

que se hablan formado con anterioridad. Bl análisis práctico-eficaz 

responde a la necesidad del educando de tercero de primaria a mane

jar relaciones entre conceptos secundarias con base en apoyos empi

r leo-concretos. 

Por consiguiente el análisis práctico-eficaz, sensorial y el 

análisis mental se realizan y desarrollan en estrecha relación. Al 

estimular un tipo de análisis, se estimulan los otros en la misma 

medida. El predominio de uno de ellos en el proceso mental depende 

del carácter que ofrezca el contenido que se debe adquirir y del 

desarrollo general del pensamiento en los escolares, esto es, la 

etapa del desarrollo del pensamiento en la que encuentren y las es

tructuras del pensamiento que utilicen. 
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El proceso de análisis incluye procedimientos operacionales que 

varian de acuerdo con el propósito que se persigue. Por ejemplo, si 

se trata de un análisis de partes o de estruqtura se enwnerarían 

las partes u órganos que constituyen el todo. La ruptura del todo 

en sus elementos constitutivos no amerita seguir determinado orden; 

mientras que si se-trata de un análisis operacional, la secuencia 

de pasos es crucial debido a que interviene la variable de tiempo. 

En caso de un análisis de relaciones, lo importante no es el orden, 

sino las partes y los nexos, esto es, el todo es ahora un ente abs

tracto que está fuera del objeto de análisis y que lo conecta con 

otros objetos o situaciones. En el análisis de usos y cualidades lo 

importante es enumerar los usos y cualidades del todo¡ y en el 

análisis de estructura se debe describir la manera como están co-

nectadas las partes del todo. 

Así, el proceso de análisis se puede graficar de la siguiente 

.manera: 

¡ - - - - - - 1 Definir el propósito 1 

1 1 

1 
1 

rectlflcaclón 1 
1 
1 
L _ _ _ Enumerar las partes o elementos 
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El desarrollo y perfeccionamiento del proceso de análisis es 

muy importante en el desarrollo cognitivo de los educandos pues 

constituye la base del razonamiento deductivo y complementa el de

sarrollo del razonamiento inductivo. Además, su aplicación y ejer

citación incluye a la mayor1a de los procesos estudiados anterior

mente y facilita la aplicación de otros procesos lógicos de pensa

miento como la comparación y clasificación. 

4.6. Síntesis 

•síntesis es -afirma S. Rublnsteln- toda correlación y compa

ración, todo establecimiento de nexos entre elementos diferentesn. 

(94) 

La síntesis es una actividad cognoscitiva reflectora que se 

manifiesta en el establecimiento de cualidades y propiedades de ca

rácter Unico entre los elementos del posible conjunto, en la deter

minación entre ellos de un sentido único y definido, en su unión y 

enlace, todo lo cual da como resultado la obtención de un nuevo oh-

jeto o fenómeno. (95) 

La verdadera síntesis, no se reduce a unir mecánicamente las 

partes formando un todo, no es la simple suma de los elementos del 

conjunto, sino que, como actividad mental determinada y especial 

que es, da un nuevo resultado cualitativo, un nuevo conocimiento 

de la realidad. 

(94) a~ud. , §qldem, p. 90 
(95) ~~p.91 
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Tipos de Sin tesis: 

Según Shardakov (96) la síntesis puede desarrollarse parale

lamente a una situación visual, sin que los alumnos tengan que in

terrumpir el manejo de los objetos. Po' ejemplo, cuando los educan

dos componen una palabra, emplean letras del abecedario de cartón o 

hacen un modelo con piezas de madera, recurren a la sintesis. Ésta 

puede realizarse basándose principalmente en conocimientos y con

ceptos anteriores, por muy elementales que éstos sean. 

Todo ello muestra que la síntesis se desarrolla desde la sín

tesis práctico-eficaz a la mental. Este proceso se lleva a cabo en 

estrecha correlación, lo mismo que sucede en el caso del análisis. 

A la primera está siempre ligada, en mayor o menor grado, la segun

da, debido a la intervención del pensamiento verbal en forma de 

ciertos conocimientos teóricos, conceptos, reglas y leyes. 

Por otra parte, la sínteis mental, en la que está presente la 

imagen, es siempre objeto de comprobación y corrección prácticas. 

Se puede señalar tan solo que en los escolares de los gradas infe

riores de la primaria predomina la síntesis práctico eficaz !/ visual 

mientras que en los de mayor edad es la mental la que prevalece, 

pero siempre dentro de la unidad que se manifiesta en su trabajo 

intelectual la imagen, el elemento práctico-eficaz !/ el componente 

teórico. Asl, para favorecer y perfeccionar la síntesis mental se 

deben relacionar los conceptos y relaciones por medio de esquemas 

o diagr/Ulas, lo cual permitirá clarificar las relaciones entre los 

(96) ldem 
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elementos e identlficar los nexos y relaciones entre ellos. De esta 

manera el educando de esta edad podrá realizar el proceso de sínte

sis con base en apoyos empírico-concretos para generallzar y formar 

conceptos secundax1os. 

La síntesis varla en cuanto al volumen, es decir, a los elemen

tos del conjunto que abarca. Por ejemplo, la formación de palabras 

que realizan los alumnos de primaria con ayuda de letras de cart6n, 

abarca un reducido ndmero de elementos sint:.ét1aos. En camblo, el 

plan que establecen los alumnos de los grados superiores sobre un 

capitulo que han leido de un libro exige una labor mental de slnte

sis, en la cual participa la imagen, la faceta práctico-eficaz y el 

aspecto teórico. ( 97) 

Por tanto, la actividad mental de los escolares durante el es

tudio, se desarrolla desde una sintesis elemental a una síntesis 

más compleja y de volumen mucho más amplio. 

Al estudiar un nuevo tema o resolver un problema relacionado 

con la construcción de algo, con la producción o con una tarea so

cial 1 el movimiento desde la ignorancia al saber se efectua y desa

rrolla pasando de la síntesis parcial a la slntesis total. Por 

ejemplo, cuando un escolar lee un párrafo de un manual, de un arti

culo o un libro cualquiera, sintetiza los puntos sueltos que can

tlene el citado párrafo, lo que le permite obtener ideas o llegar a 

/§7) clr., lbldem, p. 92 
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conclusiones únicamente en lo que respecta a aquello que ha leido. 

En este caso, la síntesis es parcial y unilateral. (98) 

La síntesis es un proceso implicito en la mayoría de las ope

raciones del pensamiento que integran la actividad mental. Por esta 

razón, existen diversas modalidades de aplicación de dicho proceso 

que dependen en gran medida del propósito de la sistesis y del 

contexto en el cual se realiza. A titulo de ilustración se pueden 

mencionar ejemplos de situaciones que ameritan el pensamiento sin

tético, tales como la generación de conclusiones apropiadas; la 

profundización del conocimiento acerca de un tema; la identificación 

de los elementos esenciales que deben integrar una totalidad, etc., 

las cuales son de las aplicaciones más importantes de la síntesis 

en general. En la práctica, el proceso de generalización ocurre a 

medida que identificamos casos, objetos o elementos que comparten 

ciertas caracterlsticas esenciales y los incorporamos a clases que 

los representan. Por ejemplo, cuando decimos "esta es una pluma", 

significa que estamos identificando •este• objeto como miembro de 

la clase de las plumas; en cambio, cuando decimos "plumatt nos ima

ginamos un objeto genérico que representa todo el grupo de objetos 

de la clase, es decir, hacemos una síntesis paia llegar a una gene

ración de la Jdea. 

(98) cfr., ldem 
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El análisis y la sintesis son dos formas de pensar de un mismo 

conjunto de procesos racionales. El pensamiento consiste tanto en 

la separación de un todo en sus partes como en la unificación de 

elementos para construir el todo. Son dos procesos inversos que se 

dan simultáneamente y que en la opinión de muchos autores no se 

pueden separar, 11no hay slntesis sin análisis", "ni análisis sin 

síntesis". Por ejemplo, en la lectura se dan ambos procesos; el 

análisis, cuando se reconocen las letras aisladas y la síntesis 

cuando estas letras se reunen para formar palabras y oraciones. 

Asimismo, ambos procesos se utilizan al desarrollar otras ha

bilidades del pensamiento, como por ejemplo, en la comparación se 

demanda un análisis de relaciones para identificar diferencias y 

semejanzas entre las características de los objetos o situaciones 

que se comparan, y una s1ntesis para integrar los elementos seme

jantes y diferentes, 

El desarrollo de las habilidades para manejar estos procesos 

implica definiciones, tanto conceptuales como operacionales de al

gunas de las variables que los afectan. De igual modo implica el 

análisis y la definición de la secuencia instruccional y de la me

todología enseñanza-aprendizaje apropiada. Por esto, sólo con fines 

didácticos se trataron ambos procesos, el análisis y la síntesis, 

somo si ocurrieran de man~ra separada, sin considerar que, en rea

lidad, el pensamiento es analítico-sintético. 
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La slntesis es un proceso más complejo que el análisis y gene

ralmente ocurre en tres etapas1 La primera, de comprensión s1ntét1-

ca inicial que toma las rasgas más generales de la que se percibe !/ 

proporciona un conocimiento global y difuso del objeto o situación. 

La segunda consiste en un análisis general desde el punta de vista 

de cualidades, funciones, relaciones, etc. Y la tercera constituye 

un estudio de las elementos del todo, parte del conocimiento sinté

tica y tiene sentido sólo en la medida en que se relaciona con este 

conocimiento inicial. 

As1 el estudio análitica se realiza con una intención determi

nada, desde el punto de vista de cualidades, funciones, relaciones, 

etc. !/ conduce a un conocimiento sintética más complejo !J profundo 

del objeto o situación que se estudia. 

Un caso de interés lo constituye el proceso para definir o 

comprender un concepto. Se parte del estudio analítico de los ras

gos 1ndiv1duales de los miembros de un grupo representativo del 

concepto, ·luego se agrupan los elementos o rasgos comunes de los 

m1embros de la clase que representa dicho concepto y finalmente se 

integran estos elementos para generar el conocimiento general1zado 

de lo que se trata de definir o comprender. Como se puede ver, la 

slntesiS es el resultado de un proceso mental que ocurre por 

aproximaciones sucesivas. A medida que el conocimiento del todo (la 

slntesis) se perfecciona, influye en la calidad del análisis y ayu

da a estudlar el todo como conjunto de partes y nexos de un modo 

inás completo y profundo. De esta manera, la síntesis, como proceso 
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y como resultado de una actividad mental ana11tica-s1ntét1ca única, 

se hace cada vez mas completa a medida que este ciclo se repite. 

Asi, el proceso sintético se puede graficar de la siguiente 

manera: 

rectificación 

r - - -:- - - Definir el propósito 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

orar un esquema para organizar 
los conceptos y relaciones · 

Explorar nexos y relaciones entre 
los elementos del esquema 

Integrar conceptos y relaciones 
en un con texto determinado 

L - - - - - Elaborar síntesis 
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En el desarrollo del proceso del pensamiento analítico-sinté

tico se observan diferencias individuales. En algunas educandos 

predomina el análisis, la que se observa en el detalle que estas le 

confieren a las descripciones, mientras que en otros predomina la 

síntesis, lo que se pone en evidencia por la frecuencia con que 

llegan a conclusiones y generalizaciones. 

Aún así, existen casos en los cuales se presenta equilibrio 

del pensamiento analítico-sintético. En cualquier circunstancia, el 

entrenamiento sistemático y deliberado puede modificar estos patro

nes del pensamiento y contribuir a enriquecer las posibilidades de 

los educandos para utilizar en forma conciente el esquema más 

apropiado para cada tipo de problema o situación. 

El papel del docente constituye un factor decisivo en la ins

trumentación de la metodología de procesos para el desarrollo de 

estas habilidades del pensamiento y puede afirmarse que su prepa

ración y conocimiento en forma óptima constituyen el factor que 

ejerce mayor influe11cia sobre el éxito de este desarrolld'. El do

docente debe ca111prender las procesos, objetivos y desarrollar 

·estrategias para aplicar la metodologia para generar cambios en 

el pensamiento de sus alumnos. Al ejercitar dichos procesos estos 

se convertirán · en habilidades. Deben adquirir práctica en la 

aplicación de técnicas de interacción con sus alumnos de· manera que 
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faciliten la comunicación y la participac:ión (claves para el desa

desarrollo de los procesos) naturales, a conducir la evaluación co

mo fuente de crecimiento personal y grupal y a utilizar los proce

cesos del pensamiento como algo sistemático en su labor docente. 

Los anteriores procesos se refieren solamente al pensamiento 

lógico concreto que el educando de tercero de primaria es capaz 

de realizar. Dichos procesos se deberán enseñar y desarrollar a lo 

largo de toda la primaria para constituir habilidades. En los cur

sos siguientes se deberán seguir aplicando estos procesos y ampliar 

el uso de la mente por medio del desarrollo de otros tipos de habi

lidades que permiten entre otras cosas, resolver problemas con base 

en conceptos secundarios, tomar decisiones y aplicar la inventiva 

para generar productos originales. 

· III. 5 El papel del profesor en el desarrollo de las habilida

des del pensamiento. 

Como se afirmó anteriormente el educando que se encuentre en 

la etapa de las operaciones concretas aún no puede desarrollar el 

metaconocimiento .. Tanto Piaget como Vygotsky concuerdan en que la 

conciencia de las operaciones cognoscitivas no se desarrolla sino 

hasta que el educando se aproxima a la adolescencia (etapa opera

cional formal).. Sin embargo, aunque el educando sea incapaz de con

cientizar del todo su propio pensamiento, puede aplicar operaciones 

concretas en situaciones cotidianas para comprenderlas mejor si

guiendo la metodologia de prpcesos. Los procesos mentales pueden 
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ser empleados correctamente por los educandos y debe favorecerse 

que conozcan la naturaleza de ellos, su optimización y evaluación 

conclente. 

La apl!cación de dichas procesos de manera sistemática es po

sible gracias a la labor del profesor que trabaja con el alumno y 

que aplica, suministra información respecto de ellos, interroga de 

de manera sistemática, corrige y hace que el alumno explique con 

base en· la metodologla de procesos. Por tanto, el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento de los alumnos de tercero de primaria 

es inconcebible sin el papel rector del profesor del que depende el 

despertar, enseñar y activar en los alumnos procesos del pensa

mien~o, mantenerlos y desarrollarlos sistemáticamente. 

Como se mencionó anteriormente, el hecho de que el educando de 

tercero de primaria tenga que depender de apoyos empirico-concretos 

para manejar significativamente conceptos secundarios y las rela

ciones entre ellos no exige que todo el apren.dizaje, o casi todo, 

deba realizarse de manera inductiva y no verbalmente. La única con

dición esencial durante este periodo para que se de el aprendizaje 

de conceptos por recepción es que existan apoyos empírico-concretos 

de los conceptos en cuestión aunque éstos sean de naturaleza pura

mente verbal. La exposición didáctica y el uso de la metadolagia de 

procesos puede combinarse fácilmente con los apoyos empírico-con

cretos en forma de demostraciones, ejemplos, etc. y, por lo general 

basta tal combinación para exponer la mayoría de los temas de dicha 

año escolar. En el caso de aquellos temas que no son demasiado com-
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plejos ni muy poco familiares para el educando, lo deseable es me

jorar la comprensión alcanzada fomentado la práctica de los proce

cesos del pensamiento, esto es, promover de forma sistemática la 

observación, descr1pci6n, comparación, relación, clasificación, 

ordenamiento y seriación, en las cuales el descubrimiento se acele

ra por Ja presentación de los materiales con claves, indicios, 

etc, para llegar a un análisis y a una sintesis. 

Por consiguiente, es un grave error creer que el aprendizaje 

intuitivo ·significativo de la fase de las operaciones concretas de

be restringirse necesariamente a la resolución no verbal de pro

blemas. Las relaciones entre ideas abstractas, expresadas verbal

mente, pueden comprenderse bien cuando se presentan de manera dl

d"ctlca, mientras haya a la mano apoyos empírico-concretos (ver

bales y no verbales) a la vez que se les suministren en experiencias 

particularmente informativas y sugerentes como base para sus abs

tracciones "más difíciles 11 siguiendo la metodología de procesos. 

Bl profesor debe proporcionarles un marco de referencia concep...: 

tual que les permita percibir los fenómenos de manera significativa 

e integrar sus inferencias en los procesos del pensamiento para ge

nerar las habilidades. 

Dependerá de la capacidad del profesor para desarrollar estas 

habilidades, de que utilice la metodología de procesos al planear, 

instrumentar y evaluar a sus alumnos para favorecer la actividad 

mental, la, asimilación de conceptos y sus relaciones así como moti

var a los alumnos a .utili.zar los procesos del pensamiento. 
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La metodología de procesos deberá tomarse en cuenta tanto en 

la planeación, en la instrumentación así como en la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos. 

I. Planeaci6n 

El profesor deberá, al inicio del curso escolar, planear al

gunas sesiones para la enseñanza de los procesos del pensamiento 

incluidos en la metodología de procesos para su posterior desarro

llo con la finalidad de generar habilidades. 

Dichas sesiones deberán contemplar tres partes: 

l. Actividad introductoria a cada procesa. 

Se refiere a una actividad o planteamiento anecdótico que 

despierte el interés o motive la presentación del procesa del pen

samiento. Conduce a la presentación de un procesa, es decir, a la 

identificación del mismo y la explicación de su significado. 

2. Presentación. 

Se refiere a la definición del proceso. Esta debe hacerse de 

forma verbal (por definición) y ejemplificando con base en apoyos 

empírico-concretas para una ma!JOr comprensión. 

3. Práctica del proceso y cierre. 

La práctica se refiere a la ejercitación del proceso en dife

rentes situaciones de ~a vida cotidiana, de estudia o de casos ima-
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ginarios, siguiendo los objetivos para su desarrollo. 

El cierre es la última parte en la cual se debe recapitular lo 

que se ha estudiado, as1 como propiciar la reflexión y destacar 

principios y aspectos útlles de cada proceso. 

La metodología de procesos está centrada en el aprendizaje. 

Hediante la pregunta y la reflexión se trata que el educando cons

truya y aprenda procesos del pensamiento. El profesor deberá pla

near con base en la metodología el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los contenidos del programa de tercero de primaria. 

La metodología a seguir es la siguiente: 

l. Revisión de la lección anterior (esta técnica permite 

consolidar cada vez más el loqro de habilidades del pensamiento. J 

2. Trabajo interactivo con el educando para que participe en 

la adquisición de contenidos y la elaboración de procesos. Se debe

rán al~canzar cada uno de los siguientes puntos con base en el con

tenido especifico: 

a. Observación de cada uno de los objetos o situaciones de ma

nera directa o indirecta. 

b. Descripción de los objetos o situaciones que observa. 

c. Identificación de diferencias entre las caracteristicas de 

los objetos, conceptos o situaciones con. base en variables. 
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d. Identificación de semejanzas y diferencias entre las carac

caracterlsticas de los objetos, conceptos o situaciones con 

base en variables. 

e. Relación entre dos o más características de un objeto, con

cepto o situación con base en la variable correspondiente. 

f. Distinción de la caracteristica esencial de objetos o si

tuaciones. 

g. Formación de clases con base en características esenciales 

de conceptos, objetos o situaciones. 

h. Clasificación de conceptos, objetos o situaciones. 

i. Identificación de variables de orden de conceptos, objetos 

o situaciones. 

j. Ordenación de objetos, conceptos o situaciones. 

k. Descomposición de un todo en sus partes atendiendo a crite

rios de: partes, relaciones, funciones, operaciones con ba

se en los anteriores objetivos. 

1. Integración de las partes, relaciones, funciones, operacio

nes, etc., para formar diferentes tipos de todos tales como 

conclusiones, interpretaciones, definiciones, etc. 

3. Ejercitación del contenido por medio de ejemplos o descu

brimiento de contenidos similares siguiendo el mismo proceso. 
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4. Estimulación de la reflexión acerca del contenido y de la 

metodología seguida para pensar. 

s. Cierre o reflexión acerca de los logros alcanzados en la 

lección. 

II. Instruaentac16n 

El profesor al estar frente al grupo deberá propiciar en sus 

alumnos los procesos del pensamiento para generar las habilidades. 

Deberá remarcar, de manera verbal, los pasos a seguir en los proce

dimiento para propiciar la formación de un metaconocimiento poste

rior. 

Algunos lineamientos a seguir por parte del profesor al ins

trumentar la metodología de procesos son: 

1. La actividad en clase debe centrarse en el aprendizaje de 

los alumnos. El profesor debe evitar la exposición continuada y en 

su lugar debe estimular a los alumnos para que verbalicen y validen 

sus ideas, propiciar la ejercitación y la .concientización de los 

procesos, diagnosticar continuamente el progreso de los alumnos e 

identificar sus dificultades y ofrecerles retroalimentación necesa

ria para lograr los objetivos. La ejercitación de los procesos de

berá hacerse con base en los apoyos empírico-concretos pertinentes 

para alcanzar la asimilación de unos conceptos o relaciones. Para 

esto es importante que se estimule al educando a pensar en ejemplos 

adicionales diferentes a aquellos presentados por el profesor. 
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2. En las sesiones se sugiere estimular la aplicación de los 

procesos del pensamiento y las estrategias cognoscitivas estudiadas 

al principio del periodo escolar en la adquisición de nuevos cono

cimientos. 

3. Debe propiciarse: la motivación intrlnseca del educando para 

buscar activamente nuevos conocimientos, que analice de manera cri

tica la información que recibe, que desarrolle actitudes positivas 

hacia si mismo y hacia otros. Este aspecto afectivo es muy impor

tante porque es factor equilibrante y regulador del educando cuan

do se propicia su desarrollo intelectual y es parte de una educa

ción integral. 

4. La complejidad !/ pertinencia de los contenidos !/ ejercicios 

deben graduarse durante el desarrollo de cada proceso. Al comienzo 

los ejemplos deben ser simples, concretos, familiares y triviales 

para que el educando se concentre en el proceso del pensamiento y 

lo identifique. Conforme se avanza en el conocimiento de contenidos 

se debe aumentar los niveles de complejidad de las variables men

cionadas hasta que se introduzcan problemas de transferencia de los 

procesos y contenidos a otros. 

5. Cada lección debe iniciarse con una revisión de lo visto 

con anterioridad en esa materia y cerrarse con un proceso de refle

xión y concientización de los logros alcanzados. Esta práctica 

contribuirá a estimular el mctaconocimiento y a acelerar la adgui

sión de los hábitos del pensamiento deseados. 
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6. Es importante que el profesor esté abierto a escuchar a sus 

alumnos. Al principio la metodologla procesos se manifestará por 

parte de las alumnos siguiendo las especificaciones del profesor. 

pero a la larga, por medio de la estimulación sistemática tanto en 

la planeación, instrumentación evaluación, los alumnos utilizarán 

el proceso de manera natural. 

7. Es importante recordar que no es la mera repetición de un 

ejercicio o proceso lo que generará la habilidad, sino su desempeño 

en una amplia variedad de actividades, comportamientos y contenidos. 

8. Durante la clase el profesor debe: 

- Propiciar un ambiente instruccional agradable y motlvante. 

- Hostrar respeto e interés por las opiniones y los sentimien-

tos de los educandos. 

- Aceptar cualquier respuesta justificada y procurar que los 

educandos comprendan que una misma si tuacián puede tener más 

de una respuesta posible. 

- Evitar criticas destructivas. 

- Promover la tolerancia y el respeto entre los alumnos, espe-

cialmente para aceptar opiniones y entender a otros. 

- Tomar en cuenta que los alumnas pueden generar más de lo que 

·el profesor se imagina y que sus ideas· merecen tomarse en 

cuenta. 
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- Esperar pacientemente a que los alumnos expresen sus ideas. 

- Propiciar la reflexión de los educandos y tratar de evitar 

que adivinen las respuestas o que actúen impulsivamente. 

- Estimular la precisión para procesar y comunicar ideas. 

- Estar dispuestos a reconocer, cuando sea oportuno, el es-

fuerzo de los alumnos y la calidad de sus razonamientos. 

- Reconocer errores propios y ajenos y admitir que en algunos 

casos puede desconocer hechos o situaciones. 

III. Evaluación 

La evaluación es un proceso continuo y sistemático cuya fun

ción principal no es el otorgar una calificación sino la de infor

mar, por una parte, al alumno sobre dónde se encuentra en el proce

so de aprendizaje y, por la otra, al profesor sobre cuáles son los 

adelantos, problemas y confusiones qu·e el alumno tiene, permi

tiéndole ast valorar su actuación docente. 

El profesor que planee y enseñe poniendo éntasis en el desa

rrollo de las habilidades del pensamiento deberá diferenciar entre 

el proceso y el producto: 

Proceso: Bs la. experiencia (en especial los procedimien

tos) por los cuales pasa un alumno mientras aprende. Consti

tuye el conjunto de pasos concretos para llegar a una deter

minada idea o producto, 

Producto: es el resultado final o respuesta. 
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Al evaluar el desarrollo de habilidades del pensamiento de sus 

alumnos el profesor deberá evaluar el proceso a través del cual el 

alumno llegó o no llegó al aprendizaje deseado o producto. El pro

ceso es más importante que el producto para el profesor que desee 

desarrollar dichas habilidades. Esto es, existen ocasiones donde el 

alumno no llegó a la respuesta correcta, a la clasificación deseada 

o al análisis concreto pero siguió el proceso de manera adecuada, 

por esto es importante, al evaluar, considerar también el proceso, 

y as1 el alumno aprenderá de sus errores. 

As1, la evaluaci.ón es también parte de la metodología de pro

cesos propuesta para desarrollar las habilidades del pensamiento ya 

que el aprender cada proceso se pasa por diferentes etapas durante 

las cuales se ajustan progresivamante los patrones y esquemas del 

pensamiento. 

Cada procedimiento debe verificarse pues as1 se motiva al edu

cando a encontrar el error en un razonamiento. El error es signo de 

la dinámica de aprendizaje !/ forma necesariamente parte del ajuste 

de los patrones del pensamiento. Es la base de conceptualización de 

los procesos del pensamiento. El profesor deberá aprovechar los 

errores para reafirmar el aprendizaje de cada uno de los procesos. 

Bl error es una fuent~ de información que permite al profesor 

comprender la estrategia del pensamiento seguida por el educand~, 

determinar su nlvel de deselOpeño y poner en práctica otros procesos 

del pensamiento que ayuden a descubrir el er'ror, como por. ejemplo, 
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realizando una mejor descripción, determinando nuevas variables pa

ra la clasificación¡ y al educando, verificar el propósito y per

feccionar el proceso. 

Se puede evaluar el desarrollo de las habilidades del pensa

miento: 

-mediante la aplicación del proceso a una situación nueva como 

por ejemplo el análisis. 

-mediante pruebas objetivas que, para su resolución, requieren 

de análisis y/o síntesis del contenido. 

-mediante la comparación de un contenido con otro, indentifi

cando sus semejanzas, sus diferencias y estableciendo una re

lación entre ellos. 

-mediante la ordenación y/o seriación de datos de un determi

nado contenido. 

-mediante la evaluación de esquemas realizados para la clasi

ficación y el análisis. 

Dicha evaluación deberá realizarse al planear, instrumentar y 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y ·las actividades que 

favorezcan el desarrollo de las habilidades del pensamiento . 
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CAPÍ'l'ULO IV. 

llANUAL PARA PROl'BSORBS DB 7'BRCBRO DB PRIHARIA SOBRB BL D!1SARROLLO 
DB HABILIDADES DBL PBHSAllIBHTO BN SUS ALUNNOS. 

IV. l Detección de necesidades. 

En el presente capitulo se plantea el estudio de campo de la 

tesis profesional titulada "El desarrollo de habilidades del pensa

miento en educandos de tercero de primaria" 

Los capítulos anteriores han cubierto aspectos cuyo estudio 

resulta necesario para tener el contexto suficiente que permita co

nocer las caracteristicas del educando de tercero de primaria y de 

la psicología cognoscitiva del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento así como su importancia dentro de los objetivos de la 

educación primaria. 

A continuación se analizará, por medio de un breve san~eo, si 

los profesores de tercero de primaria desarrollan en sus alumnos 

habilidades del pensamiento !/ cómo lo hacen. Esta problemática da 

lugar a un diagnóstico de necesidades, el cual girará alrededor de 

este aspecto de la educación del alumno de primaria. 

1.1 Propósito de la investigación 

El propósito de la invest.tgación será pues, determinar el én

fasis educativo que conceden los profesores de terCero de prilÍJaria 

al desarrollo de las habilidades del pensamiento en sus alumnos. 
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1.2 Objeto de la investigación 

Se llevará a cabo un breve sondeo con el objetivo de detectar 

la necesidad de proporcionar información a los profesores de tercero 

de primaria sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento en 

sus alumnos. 

l. 3 Universo 

La investigación se realizará con profesores de tercero de 

primaria de escuelas primarias públicas y privadas del Distrito Fe

deral. 

Según datos obtenidos de la Dirección general de Educación 

Primaria de la Secretaria de Bducac1ón Pública el número total de 

escuelas primarias (particulares y oficiales} en el Distrito Fede

ral es de 2, 984 y el número total deprofesoresen dichas escuelas es 

de Sl,918. Podemos considerar que el 16.6% del número de dichos 

profesores dan clase en el tercer año de primaria, esto es 8, 618 

profesores,, 

1.4 Huestra 

El muestreo queda constituido por 10 Escuelas primarias, 4 

privadas y 6 públicas y los siguientes profesores: 

-30 profesores titulares de tercero de primaria, con estudios 

de normal. 

-cinco profesores de inglés de dicho año. 
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-cinco profesores educación artistlca que imparten clases en 

dicho año escolar. 

Total 40 Profesores 

l. 5 Prueba Piloto 

Para verificar que el instrumento elegido sea válido y confia

ble se llevará a cabo una prueba piloto previa a la aplicación ge

neral. Es decir, se aplicarán 3 instrumentos para determinar la va

lidez y la confiabilidad del mismo, a profesores de terc:ero de pri

maria de otras escuelas. 

En este instrumento se harán'las correcciones necesarias para 

lograr la validez y confiabilidad óptimas. 

El primer instrumento elaborado para la aplicación de la mues

tra piloto se encuentra especificado en el Anexo 1. 

Los reactivos que se modificaron por dicha prueba son los si

guientes: 

l. Al reactivo No. 2 se añadio "actitudes, aptitudes" para ra:... 

marcar que la finalidad de la educación debe ser integral. 

2. El reac~ivo No. 5 se anuló pues preguntaba lo mismo que el 

No. 6. 

3. La segunda parte del reactivo No. 16 se anuló pues no se 

atendía la pregunta y los profesores no la contestaban. 
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4. El reactivo No. 19 se anuló, pues el manual para efectos de 

este tema resul td ser el más adecuado, como se explicará 

más adelante. 

El 1nstrumento corregido y con base en el cual se realiz6 la 

:l.nvestigación se presenta en el Anexo 2. 
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1. 6 Objetivos particulares del instrumento 

CUBS'l'IONARIO SOBRB 8L DESARROLLO DBL PENSAJfIEN'l'O EN LOS ALUllNOS 

DE 'l'ERCERO DE PRillARIA 

VARIABLE 

Práctica docente 
del profesar de 
tercero de prlmarla. 

Caracteristicas del 
alumno de tercero 
de primaria. 

Desarrollo de ha
bilidades del 
pensamiento. 

OBJ. PAR'l'ICULAR 

Se determinará la exis
tencia de la necesidad 
de formación docente 
respecto al desarrollo 
del pensamiento 

Se determinará si el 
profesor tiene cono
cimiento de las ca
racteiistlcas cognos
citivas de los alumnos 
de primaria. 

Se determinará la exis
tencia, el interés y 
conocimiento del profesor 
sobre el desarrollo de 
las habilidades del pen
samiento. 
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INDICADORBS PRBG 
-Concepto de 
educación 1 

-Finalidad de la 
escuela 2 

-Concepto de edu
cación cognosci ti- 3 
va. 

-concepto de desa
rrollo del pensa-
miento 4.5 

-Planeación, ins-
trumentación !/ 7 a 
evaluación de las 
sesiones de ense- la 
ñanza. 13 

-Conoclmlento de un 
sistema de pensa-
miento de los 6, 
alumnos. l6 

-caracter isticas 
cognoscitivas 

-Habilidades del 
pensamiento que 
posee el alumno 
de esta edad. 

14 

lS 

-conocimiento de 11, 
las habilidades 14 
del pensamiento. 

-Desarrollo de es- 10 
tas de manera no 16 
sistemática. 

-Interés por saber 17, 
del tema. 18 



1.7 Análisis cuantitativo y cualitativo de la investigación 

l. ¿Qué entiende usted por educación? 

e 

b 

a) Lograr un aprendizaje. en el alumno 

a= O% 
b =75 % 
e =25 % 

b) Perfeccionamiento de las potencialidades de la persona· hu-

mana. 

c) Hedio por el cual se logra un desarrollo en la persona • 

. Como se puede ver el 75% de los profesores consideran . a la· 
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educación como un perfeccionamiento de las potencialidades de 

la persona humana, al cual va de acuerdo con el concepto de 

educación expuesto en esta tesis. 

El 25% restante considera a la educación como el medio por el 

cual se desarrolla una persona. Esta definición restringe el con

cepto de educación pues no considera la finalidad de ésta: el per

feccionamiento de la persona. 

b 

2. ¿Cuál es para usted la finalidad de la educación primaria? 

a= O% 
b = 100 % 
e= O% 

a) Educar a los alumnos en los conocimientos y en la cultura 

de la saci eda.d. 

b) DesarrOllar en los alumnos habilidades, actitudes, aptitu

des, etc., de manera que contribuyan a su perfeccionamiento 

!/ a su mejor adaptación a la sociedad y a la cultura. 

e) Desarrollar en los alumnos aptitudes fundamentales necesa-

-135-



rias para aprender a leer, escribir y el manejo de las ope

raciones aritméticas. 

Bl 100:1: de los profesores consideran como finalidad de la es

cuela primaria el perfeccionamiento de la persona en todas sus áreas 

y capacidades y se puede decir que consideran, en este sentido, 

el desarrollo del pensamiento. 

3. ¿Cuál es para usted la finalidad de dar a los alumnos con-

b 

tenidos, ya sean estos matemáticos, sociales, gramaticales, 

etc? 

e 

-136-

a= 
b= 

0% 
60% 

e= 40 % 



a) Tener un conoclmlento crítico de la realidad que nos rodea. 

b) Desarrollar el pensamiento por medio del conocimiento, com

prensión y aplicación de las contenidos. 

c) Dar las bases para el conocimiento de contenidas más pro

fundas. 

El 60% considera importante el papel de los contenidos en el 

desarrollo del pensamiento, siendo que el 40% considera que san las 

bases para conocimiento más profundo, pero en este sentido, repre

senta un desarrollo del pensamiento, en cuanto que sólo así se po-

drán conceptual izar y aplicar conocimientos más profundos. 

Aún asi, el 40% de los profesores parece considerar muy impor

tante la adquisición de conocimientos en sí y no como un medio por 

el cual se puede desarrollar el pensamiento. Esto es, no estimulan 

el desarrollo del pensamiento por medio de la adquisición, compren

sión y aplicación de contenidos. 

4. ¿Considera usted que el pensamiento de sus alumnos, a lo 

largo del año escolar va cambiando y desarrollándose? 

a 
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a} si 

b} no 

El lOOi de los profesores consideran que el pensamiento se 

desarrolla por medio del aprendizaje de contenidos y su aplicación. 

Por lo tanto, dichos profesores observan cómo el pensamiento de sus 

alumnos a lo largo del año escolar cambia y se desarrolla. 

S. ¿Considera que usted puede influir en el desarrollo del 

pensamiento de sus alumnos? 

a 
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a) si 

b) no 

El 100% de los profesores consideran que son, en cierta me

dida, responsables del desarrollo del pensamiento de sus alumnos y 

pueden influir eri él. 

La pregunta 5 cuestionada a ios profesares en caso de respon

der afirmativamente a la respuesta anterior, sobre cómo conside

raban ellos que podian influir en el desarrollo del pensamiento. Las 

respuestas fueron un tanto impresas, entre ellas las siguientes: 

-por medio de ejercicios y problemas a solucionar 

-motivando el desarrollo del pensamiento 

-favoreciendo aprendizaje que vayan de los simple a lo comple-

jo, de lo concreto a lo abstracto. 

-favoreciendo la apllcación de los aprendizajes a la vida dia

ria, esto es, ejemplificando . 

. -por medio de actividades de aprendizaje. 

-llevando a cabo actividades concretas para que el alumno com

prenda mecanismos u operaciones. 

Se puede decir entonces que los profesores consideran como una 

finalidad de la escuela primaria el desarrollo del pensamiento, que 

pueden influir en este desarrollo, mas no saben cómo hacerlo, ni 

poseen una metodología sistemática para realizar esta labor. 
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a 

6. Al planear sus sesiones, ¿utiliza usted alguna metodología 

especifica de pensamiento a seguir por parte de sus alumnos? 

a) si 

b) no 

a= 85 % 
b = 15 % 

El 85% respondió afirmativamente. EStas respuestas hacen notar 

una contradicción con las anteriores, puesto que los profesores 

respondieron vagamente sobre el cómo consideraban ellos que podrían 

influir en el desarrollo del pensamiento de sus alumnos. 

En caso de contestar afirmativamente, el profesores debía res

ponder cuál seria esa metodología. Aquí se detecta la falta de 

formación sobre el desarrollo del pensamiento que tienen los pro

fesoreS, pues mencionaron: 
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- ejercicios que ellos utilizan para desarrollar el pensa

miento, mas no una metodologla especifica para hacerlo, como por 

ejemplo: "favoreciendo el razonamiento y la comprensión". 

- siguiendo la metodologia propuesta por los libros dirigidos 

al maestro. 

- siguiendo un análisis que parte de lo general a lo particu

lar. 

- exponiendo lo concreto para llegar a lo abstracto dependien

do del contenido que quiera transmitir. 

- partir de hechos o situaciones reales, analizarlos y final

mente llegar a conclusiones. 

Por eso, se puede decir que los profesores, al planear, no 

consideran una metodología general que · tenga como finalidad desa

rrollar el pensamiento de sus alumnos con base en contenidos dados. 

Además, a pesar· de que algunos manejan procesos del pensamiento, 

no lo hacen con la finalidad de desarrollar los en sus alumnas sino 

como una manera de exponer su clase y manejar los contenidos. 

a 

7. Al realizar alguna lectura de un texto en clase y analizar

lo, ¿utiliza usted alguna metodología especifica? 



a) s1 

b) no 

El 80% de los profesores respondió afrimativamente. pero al 

contestar sobre cuál seria esta metodología especifica, mencio

naron ejercicios que realizan, generalmente al azar siguledo las 

características y contenidos del texto, como son: 

-lectura del texto y explicación de éste. 

-comparando textos o conocimientos anteriores con éste. 

-lluvia de las ideas principales del texto. 

-lectura de los párrafos, analizándolos 

-comprensión a través de preguntas derivadas de la lectura. 

-lectura en silencio subrayando palabras que desconozcan y 

buscarlas en el diccionario. 

Esto es, los profesores no cuentan con una metodologia espe

cifica al analizar un texto o en general en la instrumentación de 

sus clases que favorezcan el desarrollo del pensamiento en sus 

alumnos. 

8. ¿Al dar su clase, señala o determina usted operacloñes men

tales que deben llevar a cabo sus alumnos una mejor compren

sión o manejo del tema, como por ejemplo nNoten las diferen

cias que existen entre los mamíferos y los reptilesn1 nEla

boren un cuadro sinóptico sobre lu~ animales vertebrados", 

etc.? 
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a 

a) si 

b) no 

a= 100 % 
b = o% 

El 100% de los profesores respondió afirmativamente. Al res

ponder el siguiente reactivo sobre si podría describir algunas de 

ellas, la mayoría de ellos respondió: 

-resúmenes de textos y temas. 

-cuadros sinópticos 

-ejercicios que favorecen la aplicación de los contenidos a la 

vida diaria del alumno. 

-haciendo el aprendizaje concreto, manipulando cosas, etc. 

-tablas de clasificación de palabras, números, animales, plan-

tas, etc. 
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Por esto, se puede declr, que los profesores conocen la 1mpor

tancia de que sus alumnos realicen ejercicios que favorezcan el de

sarrollo de operaciones mentales, que los conozcan y los utilicen. 

9. Hace usted. esto de manera: 

b 
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a) sistemática, utilizando las mismas operaciones mentales pa

ra todo tipo de contenidos. 

b) al azar, utilizando algunas de ellas a manera de reforza

miento de contenidos. 

El 70~ de las maestros respondió que al azar, esto es, aunque 

cons.l.deran que una de las finalidades de la escuela primaria es el 

desarrollar el pensamiento de los alumnas, no poseen una metodolo

gla para ello, y tratan de hacerlo siguiendo las caracteristicas 

del texto o contenido, además no lo hacen siempre, sino como una 

manera de reforzar el conocimiento, cuando éste no está claro o el 

maestro no condsidere que se ha comprendido del todo. 

10. Si lo hace de manera sistemática, ¿podría describir la se

, cuencia que lleva? 

Del 70% que respondió que lo hacia sistemáticamente, pocas 

contestaron esta pregunta. Una de ellas, especificamente· una pro

fesora de inglés respondió describiendo una metodología de spelling: 

l. Presento las palabras nuevas a los alumnos (observación) 

2. Explico el sonido !I significado de las palabras. Comparo 

estas con palabras anteriore~, y ejemplifico su uso hacien

do oraciones con palabras anteriormente estudiantes (compa

ción !/ análisis). 
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3. Los alumnos realizan oraciones utilizándolas (síntesis) 

4. Realizo concursos de vocabulario, para favorecer la memo

rización de éstas. 

Otra profesora respondió describiendo la metodología que uti

liza en la clase de matemáticas: 

l. Presentar la situación o "problema" 

2. Analizar cómo se podría solucionar. 

3. Solucionarlo objetivamente. 

4. Expresar la solución en forma gráfica. 

5. Llegar a una solución. 

6. Presentar problemas similares tra tándo de aplicar conoci

mientos anteriores y el conocimiento en cuestión. 

Las respuestas de los demás profesores pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

l. Hotivarlos, por captar la atención. 

2. Organizar y relacionar ideas. 

3. Analizar y comprender. 

4. Aplicar los aprendizajes a situaciones distintas. 

Así, se puede detectar, que los profesores utilizan metodología 

que favorecen algunas de las habilidades del pensamiento. Estos 

procesos del pensamiento que el alumno debe realizar, los consi

deran como aprendidos por el educando, esto es, que el educando sa

be cómo comparar, describir, analizar, sintetizar, etc., por otro 
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lado, consideran que por medio de la ejercitación de contenidos el 

alumno aprende, es decir consideran a la transferencia como parte 

importante de la adquisición y permanencia del conocimiento en el 

alumno pero no considerán lo mismo de los procesos del pensamiento. 

Has también algunos consideran que el educando de este año 

escolar aprende más fácilmente por descubrimiento y presentación de 

situaciones concretas, es decir, tienen conocimiento de las carac-

terísticas cognoscitivas de la etapa del pensamiento de los alumnos. 

11. ¿Cómo evalua usted la comprensión de algún contenido? 

a = 15 % 
b b = 15 % 

e = 15 % 
d = 55% 

d 
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a) Por medio de pruebas objetivas. 

b) Por medio de la elaboración de un resumen del tema. 

e) Por medio de la elaboración de cuadros sinópticos. 

d) Por medio de preguntas orales. 

Hás de la mitad de los profesores evalúan la comprensión de los 

contenidos por medio de preguntas orales¡ éstas generalmente, re

quieren de la memoria de contenidos y de comprensión del tema. Un 

porcentaje muy bajo de los profesores favorecen el desarrollo del 

pensamiento al evaluar el aprendizaje. de sus contenidos por medio 

de cuadros sinópticos. 

Evalúan la comprensión de contenidos por medio de pruebas ob

jetivas !! con la elaboración de resúmenes del tema el 30% de los 

profesores. Cabe notar, que a pesar que estas evaluaciones requie

ren el usa de ciertos procesos del pensamiento, como por ejemplo la 

síntesis, se estimula sin ejercitación sistemática. 

Esto puede ser debido a que desconocen. que pueden favorecer el 

desarrollo de dicha~ habilidades por medio de la evaluación de con

tenidos y, asimismo, evaluar el desarrollo de dichas habilidades. 
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12. Al realizar pruebas objetivas ¿sus reactivos requieren por 

parte de los alumnos de: 

e 

aJ memorización del tema. 

a= O% 
b = 30 % 
e= 70 % 

b} comprensión !/ análisis del tema con memorización de fechas 

nombres, etc. 

e) análisis del tema de manera que el alumno pueda realizar 

comparaciones y relaciones. 

El 70% de los profesores respondienron gue para resol ver sus 

pruebas los alumnos requieren de un análisis del tema. Esta res-

puesta resulta contradictoria, pues el 551 de estos profesores res

pondieron que ellos evaluaban la comprensión de un tema principal

mente por med.lo de preguntas orales, y sólo el 15• de ellos hace 

que sus alumnos elaboren cuadros sinópticas. Esto 'es, de qué manera 

c149-



los alumnos pueden contestar pruebas objetivas que requieren del 

análisis de un tema, si este análisis no se realiza en el salón de 

clases, ni se lleva una metodología por parte del profesor para 

llevarla a cabo. 

13. ¿Cuál o cuáles son las áreas que sus alumnos presentan di

ficultades respecto al aprendizaje de contenidos 7 

Seriación 
Discriminación visual 
Discriminación auditiva 
Clasificación 
Pertenencia 
Concentración 
Sin tesis 
Comparación 
Ordenamiento 
Aplicación de aprendizajes 
a situaciones distintas. 
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Atención 
Hemoria mediata 
Análisis 
Hemoria inmediata 
Conducta 
Ordenación 
Descripción 
Organización y relación 
de ideas y conceptos. 
Comprensión 
Reversibilidad 
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Como se puede observar en las gráficas las áreas que los pro

fesores observan que sus alumnos presentan dificultades son aque

llas que requieren del desarrollo de alguna o algunas de las habi

lidades del pensamiento que se pueden desarrollar en los alumnos de 

tercero de primaria. Por medio de su desarrollo, instrumentando una 

metodología adecuada e incluyendo un programa en donde el desarro

llo de estas habilidades se planee, se instrumente y se evalue, el 

alumno de este año tendrá menos problemas en dichas áreas y, prin

cipalmente, podrá aplicar su aprendizaje a diferentes situaciones, 

esto es, obtendrá aprendizajes más significativos pues los com

prenderá mejor y los hará más suyos. 

Ahora bien, en preguntas anteriores los profesores respondie

ron que utilizaban el análisis, la organización de ideas y concep

tos, y la aplicación de aprendizajes a diferentes contenidos al dar 

su clase y al evaluar. Si los educandos muestran dificualtad en 

realizar estas tareas, se requiere del aprendizaje de los procesos 

del pensamiento y su ejercitación de manera que comprendan mejor 

los contenidos y, al mismo tiempo, desarrollen habilidades. 
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14. En general, ¿cuál cree que sea la causa de estos problemas? 

a = 0% 
b = 40% 
e = 10 % 
d = 10% 

b e e = 15 % 
f = 25 % 

a) LOS alumnos de esta edad no tienen la madurez cognoscitiva 

para realizarlas • 

. b) Los alumnos no saben cómo llevarlas a cabo. 

e) Los maestros no saben enseñar cómo se deben llevar a cabo. 

d) se favorece la memorización y no el razonam~ento. 

e) Los· alumnos se presentan como apáticos intelectuales y se 

requiere mucha trabajo para motivarlos. 
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f) Los alumnos no poseen un sistema de pensamiento sistemático 

y por tanto, al tratar de aprender un sistema un contenido 

nuevo, resolver un problema, etc., en el proceso se pierden. 

Como se puede ver en la gráfica, los profesores consideran que 

ellos son los responsables de la falta "de desarrollo de las habili

dades del pensamiento en sus alumnos. El 25% de ellos considera que 

las alumnos no pueden realizarlas debido a que no poseen un sistema 

de pensamiento ordenado y por tanto preseni:.an deficiencias en la 

aplicación y comprensión de un contenido determinado. 

Consideran que los alumnos, al tener un sistema de pensamiento 

sistemático, lo llevarían a cabo frecuentemente, y por tanto, desa

rrollarlan habilidades del pensamiento. 

Por otro lado, el 40% de los profesores consideran que los 

alumnos no saben cómo llevar a cabo la aplicación de aprendizajes a 

diferentes situaciones, la organización y relación de ideas y con

ceptos, el análisis y la síntesis; esto es, no han aprendido los 

procesos lógicos del pensamiento. 

Ahora bien, el 15% respondió que los alumnos se presentan apá

ticos intelectualmente y, en la respuesta anterior, el 55% respon

dieron que los educandos presentan dificultades en la atención. 

Esto puede ser causa de la falta de aprendizaje de los educandos 

respecto de los procesos básicos del pensamiento. Si los alumnos 

saben cómo realizar operaciones del pensamiento y el profesor sigue 

.- la metodología de pro_ce~os en la cual el aiumno es agente. ac_tivo __ ae 
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su propio conocimiento, se presentará un cambio positivo en la 

atención y actividad intelectual de los educandos. 

Por lo tanto, depende de la labor docente para que los procesos 

básicos del pensamiento se enseñen y desarrollen en forma ordenada 

para adquirir un sistema de pensamiento lógico ordenado. 

15. ¿Considera que· sus alumnos poseen un sistema de pensamiento 

ordenado en la resolución de problemas o análisis de con-

tenidos? 

b 
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a) si 

b) no 

Como se puede ver, el 80% de los profesores no consideran que 

sus alumnos poseen un sistema de pensamiento ordenado, !/ consideran 

que ellos son los responsables de esto, comparando esta respuesta 

con la anterior. 

En esta respuesta se detecta la necesidad que existe de ense

ñar y desarrollar procesos del pensamiento en forma sistemática en 

los alumnos de tercero de primaria y, en especifico la necesidad 

de formar al docente de manera que aplique la metodología de pro

cesos al dar conocimientos a sus alumnos. 

a 

16. ¿Considera importante fomentar en sus alumnos un proceso 

sistemático de pensamiento al planear, instrumentar y eva

luar su aprendizaje? 
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a) si 

b) no 

El 100% de los profesores contestó afirmativamente, esto es, 

están concientes de la necesidad que existe de fomentar en sus 

alumnos un proceso de pensamiento pues es, en cierta medida, la cau

sa de deficiencias en su aprendizaje, y que ellos al planear, ins

trumentar y evaluar contenidos pueden desarrollarlo y fomentar 

que se s1stemát1ce. 

a 

17. ¿Le interesaría conocer más sobre el desarollo del pensa

miento y cómo fomentarlo en sus alumnos? 
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a) si 

b} no lo considera necesaria 

En concordancia con la respuesta anterior, al 100% de los pro

fesores le interesarla conocer más sobre el desarrollo del pensa

miento y cómo fomentarlo en sus alumnos. 

IV. 2 Propuesta pedagógica 

Después de haber realizado la investigación y de haber tabula

do los datos tanto cualitativa como cuantitavamente, se llegó a la 

detección de la necesidad de trabajar por un desarrollo de las ha

bilidades del pensamiento en los alumnos de tercero de primaria. 

Como necesidades básicas se detectaron: 

-Ampliar y profundizar el conocimiento sobre las habilidades 

del pensamiento y las bases teóricas de su desarrollo. 

-Dar a conocer a los profesores aquellos procesos del pen

samiento que pueden enseñar y desarrollar en los alumnos de 

tercero de primaria asi como los beneficios que se puede es

perar de este desarrollo y las características cogr:oscitivas 

de los educandos. 

-Proporcionarles a los profesores información sobre cada una 

de las habilidades a desarrollar que, en su conjunto, consti

tuirán un sistema de pensamiento que desarrollarán en sus 

alUlMOS. 
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-Dar a los profesores gulas metodológico-prácticas con base 

en la metodología de procesos sobre la planeación, instru

mentación y evaluación de sus sesiones, condiserando el desa

rrollo de las habilidades del pensamiento. 

Se han determinado dos alternativas viables para satisfacer 

las necesidades detectadas. 

Estas son: 

-un curso para profesores de dicho grado 

-un manual para dichos profesores. 

Elaborar un curso para profesores de tercero de primaria puede 

ser muy útil e ilustrativo. Se puede planear, realizar y evaluar. 

Dentro de los contenidos se pueden incluir los conceptos básicos 

rei¡ueridos de psicología cognoscitiva !/ en las experiencias de apren

dizaje se pueden elaborar ejemplos prácticos por los mismos profe

sores. Se puede impartir dentro de las instituciones. Sin embargo, 

la limitante que tendría y por la que se optó no realizarlo, es el 

tiempo que les implicaría a dichos profesores. Se tendría i¡ue im-~ 

partir en las tardes (siendo esto imposible, pues la mayoría de 

ellos trabajan) o dentro del horario de clases, pero esto requeri

ría de mucho tiempo libre de los alumnos. La dificultad de horario 

no sería motivante para ellos y la asistencia, por lo tanto, sería 

mínima. 

Por ello se optó por elaborar ún manual el cual puede contener 

los conceptos básicos requeridos al igual que la ilustración 
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de las procedimientos para desarrollar las habilidades propias de 

los alumnos de tercero de primaria. 

Un manual es además una guía que, por estar escrito, permite 

que se lea varias veces y da tiempo a la reflexión personal. Es 

también más práctico y puede llegar a más docentes que un curso. 

Puede inclusive darse a nuevos profesores que entren en otros ciclos 

escolares. Pero también es importante resolver dudas, así como mo

tivar a los profesores a que planeen en sus semanarios u otros me

dios, actividades que propicien el desarrolla de habilidades del 

pensamiento, por lo que se recomienda, para obtener mejores resulta

dos, que se estudie por medio de mesas de trabajo con las maestras 

de dicha grada contando con una pedagoga, la cuál dirigirá el estu

dio !I aplicación del manual durante el primer mes de trabajo. Asi

mismo, resolverá dudas respecto a la aplicación evaluación en 

forma global a lo largo del año escolar. 

A continuación se presenta el manual dirigido a profesores de 

tercero de primaria como una aportación y guía para que enseñen y 

desarrollen en sus alumnas procesos del pensamiento sistemático co

mo parte de su educación integral. 

IV. 2.1 Hanual dirigido a profesores de tercero de primaria 

para el desarrollo de habilidades del pensamiento en sus 

alumnos. 

1.1 Justificación 
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El "Hanual para el desarrollo de habilidades del pensa

miento en educandos de tercero de primaria" está dirigido al 

profesor en dicho grado. Este manual tiene como propósito la 

enseñanza !/ desarrollo de habilidades del pensamiento propias 

del educando de tercero de primaria mediante la estimulación 

de procesos y operaciones mentales que permiten, por una par

te, disminuir el énfasis en la memorización de hechos y de 

contenidos y, por otra, garantizar la adguisiclón de aprendi

zajes más perdurables !/ de mayor aplicabilidad en las distin

tas y variadas situaciones que el alumno confronta en su in

teracción can el medio. 

l. 2 Población 

Dicho manual está dirigido al profesor de tercero de 

primaria que, mediante su contacto con los educandos, puede 

propiciar el aprendizaje y desarrollo de habilidades del pen

samiento y generar una actitud que conduzca al estudiante a 

conocer mejor sus capacidades y limitaciones y a manejar con 

más precisión los procesos del pensamiento lógico que le per

miten verificar su progreso y administrar su propio aprendiza

je. 
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El presente manual ayudará al profesor a slstematlzar sus 

sesiones mediante el uso de la metodalagla de procesas para 

que sus alumnas mejoren la comprensión y el análisis de los 

contenidos 

1.3 Aplicación 

El manual será aplicado por medio de mesas de trabajo con 

los profesores de tercero de primaria al principio del año es

colar. Se contará con una pedagoga que dirlglrá el estudio 

aplicación del manual durante el primer mes de trabajo. Asi

mismo, resolverá dudas respecto a la enseñanza de procesos y 

la aplicación de la metadologla de procesos en forma global a 

lo largo del año escolar y verificará el material didáctico. 

Para su aplicación se contará con ejemplares del manual 

así como con ejercicios !l material didáctico elaborados en las 

mesas de trabajo por los profesores con base en el programa de 

tercero de primaria y la metodología de procesos. 

l.4 Objetivo 

En el presente manual tiene como objetivo ofrecer el 

escenario y las guias metodológico-prácticas que deberán ser 

tomadas en cuenta durante la planeación, la instrumentación 

la evaluaci~n por medio de la Metodología de procesos a través 

de las cuales el profesor enseñará y desarrollará en sus alum

nos procesos del pensamiento. 
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PRESENTACIÓN 

Educadores y pedagogos han observado durante los últimos 

años que el desempeño intelectual de los estudiantes ha dismi

nuido. Una de las principales razones tiene relación con la 

carencia de habilidades para procesar información y repercuten 

en el desarrollo de esquemas del pensamiento que facilitan el 

almacenamiento, la recuperación y el uso apropiado de los co

nocimientos. Ante este problema se buscan posibilidades que 

contribuyan a corregir dicha situación. 

El •Hanua.l para el desarrollo de las habilidades del pen

samiento" es un esfuerzo para contribuir a satisfacer esta ne

ce!ildad en los educandos de tercer alfo de primaria. Mientras 

que la educación tradicional se centra en la transmisión de 

información y, en cierta manera, propicia la pasividad del 

educando con respecto a su propia asimilación conceptual, la 

"lletodología de procesos" propone su estimulación para que, · a 

través de la práctica y la reflexión adquiera las habilidades 

del pensamiento propias de la edad. 
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El presente manual incluye el estudio de cada uno de los 

procesos lógicos del pensamiento que el educando de ésta edad 

está en posibilidades de desarrollar y que el profesor deberá 

estimular de manera sistemática para generar habilidades en 

sus alumnos así como la metodología de procesos. 

Dependerá de la labor del profesor que estas habilidades 

se desarrollen y así influir en la educación integral de los 

educandos. 
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OBJl:'l'IVO: 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

El objetivo del presente manual es el presentar el esce

nario, los conceptos y las gulas metodoligico prácticas que 

deberán tomarse en cuenta para el desarrollo de las habilida

des del pensamiento del educando de tercero de primaria a lo 

largo del año escolar. 

El manual consta de dos unidades, la primera se refiere a 

la definición, el procedimiento y objetivos de cada una de las 

habilidades del pensamiento que se pretende generar en los 

educandos, y la segunda unidad aborda la metodológia de proce

sos y recomendaciones generales para su instrumentación. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda persona al aprender parte de la observación de obje

tos o situaciones que se encuentran a su alrededor. Así, la 

observación es un proceso de identificación en la interacción 

del educando con su ambiente. Esta identificación tiene dos 

momentos: 

Prlc.ero: contacto con el objeto o situación. 

Segundo: abstracción de las características del objeto o 

situación para transformarlo en una imagen o re

presentación mental. 

Para lograr el segundo momento, de más alto nivel de 

abstracción que el primero, se necesita desarrollar habilida

des para identificar, a nivel concreto, las características 

del objeto o situación, relacionar dichas aaracteristicas con 

la experiencia y finalmente darle un significado o concepto a 

la observación. De esta manera se forman los conceptos, esto 

es, el educando se independiza del objeto y conserva la 1dea 

que lo representa. 

Gran parte del esfuerzo docente se dirige hacia el 

aprendizaje de conceptos ya que éstos son necesarios para el 

aprendizaje de reglas, de principios, para la resolución de 

problemas y para pensar. 
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El pensamiento se define como la actividad mental que 

sucede a partir de las percepciones en la cual se manipulan y 

combinan simbolos; es principalmente, un proceso de formación 

de conceptos. 

Las percepciones se obtienen por medio de los sentidos y 

se dan ante la presencia del objeto. Las ideas por otro lado, 

son aquellas que eKisten después de que el objeto ha dejado de 

estar presente. Constituyen imágenes mentales que la mente re

laciona con conceptas anteriores y forma otras ideas que ya no 

representan en su totalidad a los objetos que existen realmen

te, es decir, la persona abstrae las características o atribu

tos de criterio comunes a varias imágenes mentales. 

Los conceptos se definen como ·imágenes mentales tiue 

poseen .atributos de criterio comunes, esto es, características 

que son pertinentes al concepto, y que se designan mediante un 

slmbolo, típicamente una palabra con un significado genérico. 

Podemos distlnguir dos métodos de aprendizaje de conaep-

~: 

a} la formación de conceptos, que se da principalmente en 

los niños_ pequeños. 
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b) la asimilación conceptual, que es la Eorma dominante 

de aprendlzaje conceptual de los niños que asisten a la escue

la y de los adultos. 

En la formación de conceptos los atributos de crl terio 

del concepto se adquieren de la experiencia directa, como por 

ejemplo, los nJ..ños per¡ueños llegan a saber el concepto "perro" 

a través de varios encuentras sucesivos con perros, gatos, va

cas y otros animales hasta que pueden generalizar los atribu

tos de criterio o caracterlsticas pertinentes que constituyen 

el concepto "perro''. 

A medida que aumenta el vocabulario del niño, se pueden 

adquirir nuevos conceptos mediante el proceso de asi.mllación 

conceptual, pues los atributos de criterio de los conceptos 

nuevos se pueden definir por medio del uso de los conceptos ya 

existentes en nuevas combinaciones disponibles en la estructu

ra cognoscitiva del niño, esto es, los atributos de criterio 

del concepto se adquieren por una definición (que incluye con

ceptos ya aprendídos) o por el contexto (deducción del conte

nido conceptual). 

Por ejemplo, al aprender el concepto de "erosión" con 

frecuencia el profesor lo enseña definiéndolo brevemente !I 

luego procede a describirlo aando uno o dos' ejemplos, esto es, 
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ejemplifica y describe los atributos de criterio de ese con-

cepto. 

A los ejemplos y descripciones de los atributos de cri

terio de los conceptos se les llama apoyos emplrlco-concretos. 

Ahora bien, "concreto" y "no representaclonal" no son 

sinónimos; las palabras con atributos particulares de un con

cepto o ejemplos de éste constituyen apoyas empírico-concretos 

muy adecuados para la asimilación de conceptos y se da por 

medio del aprendizaje por recepción. 

La operación preliminar decisiva por medio de la cual el 

educando adquiere un nueva significado conceptual mediante 

aprendizaje por recepción es la adquisición del contenido ge

nérico, pero el· aspecto más importante es el relacionar con 

conceptos ·existentes el nuevo contenido gené~ico comprendido 

en la definición o en el contexto por medio de los patrones ~ 

esquemas del pensamiento. Esto es, la mente relaciona las 
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ideas con los conceptos anteriores por medio de patrones o es

quemas del penBiBJiento para poder asimilarlos. 

Los patrones del pensamiento se forman de la siguiente 

manera: 

D 
D-·D 
D-D-D 
DO 
1 1 

Cada bloquo es una llnidad do lnrormación 
quorec1booloducando. 

Cada bloque o unidad do lnformoclón so co· 
nocla con el slgulonlo para formar un polrón 
dol ponsamlonto. 
Ln persona tiendo a asociar Ideas a!inos con 
su oxperioncia y a desechar las 1'1oas contra· 
rias a su punto de vista con relación on un 
lema dalerminado. 

Cada ldoa quo llaga, alfn a los antarto1cs, se 
afiado para lncrcmonlar el patrón do pansa· 
miento llnoaty selectivo exlstenlo. 

SI en vez do lormar un palrón linoal. la persa· 
na pudiera cambiar la oslructura y organizar 
con la mlsmalnlormaclónolrosp~tronescomo 
ol que so muestra, la m~nte serla más lloxlble, 
ya que podrla utillzar la Información al mismo 
tiempo de que le llegara paro formar una 
divorsidaddopatrones. 

En el primer bloque se muestra una unidad o elemento de 

información que la persona almacena ~n la mente. En el segundo 

diagrama se ilustran dos unidades de información, en donde la 

segunda información que recibió la persona es congruente con 

la primera. Esto es, la información le agradó y la encadenó 

con la anterior. Asi, la persona comienza a formar un pat:rón 

del pensaaiento. 
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A este tipo de patrones se les llama •patrones lineales•. 

Ahora bien, los patrones del pensamiento actúan en el funcio

namiento de la mente como lo expone Edward de Bono en el lla

mado •Hode1o gelatina•. En él explica que la mente se compor

ta como una superficie de gelatina cuyo relieve puede alterar

se con agua caliente: 

4. 

6-------------d 
5. 

h==d 

Superlic\e plana de gel a tina que 
representa una memoria virgen, 
es decir, sin huellas. 

La impresión de lo que ocurre 
en la superlicie se graba con 
agua caliente. Pequeñas canti
dades de agua caliente en dile· 
rentes puntos de la superficie 
crean surcos que constituyer 
las huellas. 

Las huellas se hacen más ex
tensas a medida que se vierte 
más agua caliente. 

Las huellas existentes sirven de 
gula al marcar el camino que 
debe seguir el agua caliente. ; 

El agua fluye hacia las zonas 
que tienen huellas más profun
das. 
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La superficie de la gelatina representa la mente virgen 

el pensamiento el flujo de activación que ocurre en la super

ficie. El agua caliente representa a la información o percep

ciones que llegan a la mente. El chorro de agua equivale a las 

imágenes mentales e inician el flujo del pensamiento que fun

ciona sin nuevas imágenes mentales sino con las asociaciones 

que realiza con ideas o conceptos ya existentes. Las huellas 

en la gelatina son las memorias, es decir, los testimonios 

ocurridos en la superficie de la gelatina. El pensamiento si

gue las huellas o caminos más marcados. Dichas huellas consti

tuyen los patrones o esquemas del pensamiento. 

En otras palabras, mediante la observación la persona ob

tiene datos que, luego de relacionarlos con conocimientos pre

vios, se transforman en huellas es decir, en memorias. Dichas 

huellas constituyen los patrones o esquemas del pensaazlento. 

Ahora bien, como anteriormente se afirmó los patrones li

neales se forman cuando la persona encadena las ideas que le 

parecen co~gruentes. La mente sigue esta forma de actuar cuan

do encadena· ope'7aciones mentales de acuerdo a una secuencia 
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lógica. A este tipo de pensamiento se le llama •pensamiento 

lógico•. Esto ocurre a manera de secuencias, por lo que su ca

racterística principal es el orden. 

Este tipo de pensamiento perfecciona el pensamiento natu

ral es decir, la manera usual como las personas usan su mente. 

El pensamiento lógico se logra por medio del aprendizaje de 

los procesos básicos del pensamiento, como son: la compara

ción, relación, clasificación, ordenamiento, clasificación 

análisis y síntesis. Estos procesos con~tituyen la base de la 

asimilación de conceptos -primarios o secundarios- y el uso de 

ellos. 

Los pat:rones del pensamiento constituyen las estructuras. 

La aslaílación de conceptos es un proceso activo de des

cripción, comparación, relación e integración de los conceptos 

nuevos con los conceptos pertinentes que ya existían. Cuanto 

más activo sean estos procesos, esto es, cuanto más se estimu

len los procesos lógicos del pensamiento en el alumno, más 

útiles y significativos serán los conceptos asimilados. 
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Así según las dos formas de aprendizaje de conceptos po

demos distinguir dos tipos de ellos: 

conceptos priJtarios: aquellos cuyos atributos de criterio 

se aprenden de la experiencia directa. Se adquier_en por for

mación de conceptos. 

conceptos secundarios: aquellos cuyos significados se 

aprenden por asimilación (mediante aprendizaje por recepción) 

en la cual los atributos de criterio se presentan por defini

ción o por contexto. Se adquieren relacionando el nuevo conte

nido con conceptos anteriores pertinentesª 

El educando de tercero de primaria cuenta con una estruc

tura cognoscitiva operacional concreta, esto es, organiza sus 

conceptos y los relaciona por medio de operaciones (patrones) 

mentales según las operaciones de la lógica moderna es decir, 

por medio de los procesos del pensamiento lógico. 

Lo concreto de esta etapa y del pensamiento del educando 

de tercero de primaria reside en que los conceptos secundarios 

y las relaciones entre estos.sólo ·1as puede entender y manejar 

significativa.mente con la ayuda de apoyos empírico-concretos 

presentes o recientes. 
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La .etadalag1a de procesos es una opción para el profesor 

de este año escolar para ayudar a sus educandos a asimilar 

conceptos con base en la enseñanza y ejercitación de los pro

cesos del pensamiento lógico mediante los cuales el educando 

interactúa con el contenido conceptual y lo asimila con ayuda 

de los apoyos empirico-concretos. 

Dicha metodologia incluye procesos básicos del. pensamlen

~ que el educando de tercero de primaria puede desarrollar. 

La secuencia de estos procesos se basa en dos ideas fundamen

tales: 

La primera establece que cualquier proceso de pensa

miento, independientemente del nivel de abstracción al cual 

llegue, parte de lo concreto y vuelve a lo concreto. 

La segunda, basada en la evidencia empírica, plantea que 

las personas sólo cqptan la esencia de los objetivos o situa

ciones mediante la percepción de sus características (atribu

(atributos de criterio) y la combinación de éstas para generar 

representaciones o conceptos. 

Estos procesos, en el nivel de desempeño personal, son 

complejos y dependen de muchas variables inherentes al educan

do. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuando el edu

cando es estimulado a practicarlos de manera sistemática llega 
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a convertirlos en habilidades que mejoran su nivel de abstrac

ción. 

Asl, la Hetodología de procesostiene por finalidad crear 

habilidades del pensamiento para asimilar conceptos y manejar

los de manera significativa. 

A continuacl.ón se explicarán los conceptos básicos para 

el manejo y conocimiento de este manual. 
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l. ¿()UÉ SON LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO? 

Se considera a la inteligencia como capacidad o facultad 

del pensamiento y al pensamiento como la actividad mental que 

sucede a partir de las percepciones, la manipulación y combi

nación de éstas. El desarrollo de habilidades para pensar des

cansa sobre la base de la transformación del acto mental, en 

operaciones definidas de pensamiento. A pesar que dichas ope

raciones están interrelacionadas con fines puramente pedagógi

cos en este manual se consideran como si fuesen independientes 

con el propósito de centrar la atención en cada una de ellas. 

Así, el pensamiento se constituye por los procesos 

.mentales. Estos están formados por operaciones mentales orde

nadas. Los procesos mentales, para su aplicac~ón, se transfor

man en un procedimiento. La práctica del procedimiento, en 

condiciones controladas, es deci~ de manera deliberada y sis

temática, genera la habilidad del pensamiento. 

Las habilidades del pensamiento son resultado del apren

dizaje y práctica sistemática y deliberada de los procesos ló

gicos del pensamiento. 

No son actos sino disposiciones, !/ las disposiciones no 

son susceptibles de concebirse como observables o inobserva

bles. Estas no se refieren a eventos sino a inclinaciones a 

ejercitar actos u operaciones mentales con base en la expe

riencia del individuo !/ el contexto provisto por las circuns

tancias. 
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2. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO? 

En la actualidad se han hecho esfuerzos en diferentes 

partes del mundo destinadas a formular metodologias para desa

rrollar las habilidades del pensamiento mediante la estimula

ción dirigida y sistemática. 

--------------~·----------·----------. 

Desarrollar habilidades del pensamiento es utilizar la 

metodología adecuada para que el educando aprenda los procesos 

mentales, es decir, active su mente para que interactúe con 

los estímulos en forma intencional y sistemática, se estimulen 

los procesos y se practiquen de manera que se vuelva más ágil 

en su manejo. 

Al desarrollar habilidades del pensamiento el educando 

podrá comprender y asimilar conceptos cada vez más abstractos 

y formar estructuras y estrategias de pensamiento. 

Dichas habilidades se desarrollan por medio de la ejer

citación sistemática y disciplinada por parte del profesor en 

los alumnos. 
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3, ¿QUÉ HABILIDADES DEL PENSAMIENTO SE PUEDEN DESARROLLAR EN 

LOS EDUCANDOS DE TERCERO DE PRIMARIA? 

Como se expuso anteriormente el educando de tercero de 

primaria cuenta con una estructura cognoscitiva operacional 

concreta es decir, organiza sus percepciones, imágenes menta

les y conceptos por medio de patrones y operaciones mentales 

según las operaciones de la lógica moderna, esto es, por medio 

de los procesos del pensamiento lógico. Dichos procesos san: 

l. Observación y Descripción 

2. Comparación y Relación 

3. Clasificación 

4. Ordenamiento y Seriación 

5. Análisis 

6. Sintesis 

La ejercí tación de cada uno de estos procesos en forma 

ordenada constituye la Hetodología de procesos. 
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4. ¿QUÉ BENEFICIOS PODEMOS ESPERAR DEL DESARROLLO DE LAS HABI

LIDADES DEL PENSAMIENTO? 

• Al desarrollar las habilidades del pensamiento en los 

alumnos, estos adquieren un sistema de pensamiento siste

mático que se manif 1esta en su capacidad de razonamiento 

ante las contenidos. 

• Se generan en el alumno estructuras de pensamiento que lo 

ayudan a procesar información !I aprenderla más rapido. 

* Se agudiza su proceso perceptivo. 

* Se desarrolla la capacidad de organizar y relacionar las 

ideas !I conceptos. 

• Se forman en las alumnos las bases para más adelante ge

nerar procesos JDeZJtales superiores cada vez más complejos 

y 'abstractos. 

• Se facilita la asimilación de conceptos secundarias, su 

manejo significativo entre éstos. 

* Se desarrolla la capacidad selectiva del educando. 

* Al desarrollar el proceso de pensamiento y hacerlo que se 

efectúe y ejercite continuamente con cualquier tipo de 

contenido, el alumno optimizará su tiempo, pues aprenderá 

de manera mis significativa y eficaz nuevos contenidos. 

-181-



UNIDAD I 

BABILIDADBS DEL PBNSAJIIBN'l.'O 

Objetivo: l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

La unidad I tiene como objetivo la descripción, 1J el es

tudio de cada uno de los procesos básicos del pensamie~to que 

el educando de tercero de primaria es capaz de aprender y de

sarrollar. 

La presente unidad está organizada bajo un esquema común, 

aspecto que facilita el trabajo docente pues can'templa: 

a) Definición: B.reve resumen donde se dan conceptos y se 

definen las procesos lógicos del pensamiento que el educando 

de tercero de primaria es capaz de manejar. 

b) ~: Se explica el procedimiento a seguir 1J se es

pecifican los objetivos a lograr para el desarrollo de dicha 

habilidad. 

e) Objetivos a alcanzar para el desarrollq de cada proce

so del pensamiento. 
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UNIDAD I 

BABILIDADE!J DKL PENSAJfIENTO 

l. ¿QUÉ ES LA OBSERVACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN Y CÓHO SE 

DESARROLLAN? 

Todo aprendizaje parte, en alguna forma, de una observa-

ción. 

La observación es un proceso básico del aprendizaje que 

permite la interacción del educando con su ambiente. Todo lo 

que el educanda sabe acerca del mundo que le rodea proviene de 

observaciones directas o indirectas. Observar es descubrir co

sas, es parte del proceso de reaccionar significativamente an

te el mundo. 

Observar es el proceso de fijar la atención en un objeto 

o situación para identificar sus características. 

Las observaciones pueden ser de tipo visual, auditivo, 

olfatorio y tactil, siendo ésta la Observación Directa. Nues

tros alumnos pueden obtener informaciones por diversas vías 

sensoriales. Por otro lado, la Observación Indirecta se refie

re a cuando los alumnos aprenden contenidos a través de otras 

personas, como por ejemplo, mediante la lectura de un texto, 

revistas, libros, periódicos así como de conversaciones con 

otras personas. El objetivo de la observación y su desarrollo 



no consiste en acumular datos y hechos aislados, sino en reu

nir hechos que sirvan de puente para llegar a una conclusión 

general de tipo intelectivo, esto es, que al observar se iden

tifiquen características de los objetos. Esta identificación 

ocurre en dos et:apas: concreta, cuando se realiza el primer 

contacto con el objetivo y abstracta cuando podemos prescindir 

del objeto e imaginar sus caract"erlsticas. El resultado de es

ta segunda etapa es la imagen mental. 

Toda observación debe tener un propósito pues éste orien

ta el proceso de observación y determina la naturaleza de las 

características obtenidas. Por ejemplo: noten 3 característi

cas de observación directa y 3 de observación indirecta del 

Sol. 

Cuando los educandos hacen observaciones, adquieren prác

tica en reparar, notar y describir. 

Es en las descripciones donde se 1 es enseñará a diferen

ciar entre lo que es real y efectivamente observado y cuales

quiera otras suposiciones efectuadas en el curso de la obser

vación. 

La descripción de un objeto determinado consistirá en la 

enumeración de las características peculiares de dicho obj'eto 

en :forma ordenada. Al abstraer los atributos de criterio de 

las imágenes mentales ·Y combinarlas con otras anteriores se 

formarán los conceptos, ya sean primarios o secundarios . que el 
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educando de esta edad es capaz de adquirir. 

Para lograr una buena descripción, se pueden utilizar las 

siguientes preguntas que guiarán la observación y ayudarán a 

organizar la descripción: 

• ¿Qué es? 

• ¿Qué tiene? 

* ¿Para qué se usa? 

• ¿Qué función realiza? 

Mediante el desarrollo de la descripción se estimulará al 

educando a que identifique caracteri.Sticas, organice los datos 

y comunique (de manera oral o escrita) los resultados. Se tra

ta de que los alumnos comprendan que la descripción de un ob

jeto o situación consiste en enumerar e integrar sus caracte

risticas para formar conceptos. 

Para el desarrollo de la observación y descripción se de-

be: 

- Definir el propósito 

- El profesor debe propiciar a sus alumnos a realizar ob-

servaciones directas o indirectas y enumerar las carac

teristicas de los objetos o situaciones. 

Hacer preguntas (alumnos o profesor) para organizar las 

ideas. 

- Observar el objeto o situación característica por ca

racterística con base en las preguntas. 

-185-



- Describir ordenadamente el objeto o situación 

- Verificar el logro del propósito. 

Los procedimientos de observación y descripción se pueden 

graficar de la siguiente manera: 

rectlflcactón 

PROCESOS DE OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Í------ Definir el propósito 

1 1 Formular preguntas 

1 
1 enti car caracteristicas 
1 
1 
1 
1 
L - - - - 1 Descripción (oral o escrita) 

Existe una necesidad de practicar en forma ~istemática ·1a 

observación y la descripción a fin de lograr los hábitos re

queridos para explorar y conocer con mayor precisión las ca

racterísticas del medio ambiente y así aprender de él. 

Los objetivos referentes a la observación y descripción 

son: 
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l. Alumnos observarán objetos o situaciones característi

ca por característica de manera directa o indirecta. 

2. Los alumnos organizarán sus ideas para lograr una des

cripción adecuada a los objetos o situaciones que ob

serva. 

2. ¿QUÉ ES LA COMPARACIÓN Y LA RELACIÓN Y CÓMO SE DESARROLLAN? 

La comparación es el establecimiento de la semejanza y 

diferencia entre los objetos y fenómenos de la realidad. Con 

la ayuda de la comparación se estudian tanto los rasgos exter

nos de semejanza y diferencia entre los objetos y fenómenos 

así como los internos, que los alumnos no perciben directamen

te y que se descubren tan sólo en su labor mental. 

El reconocimiento de dif ere~cias y semejanzas se refiere 

a la habilidad del educando para manejar una váriable, y por 

medio de la observación de objetos o símbolos, relacionarlos 

de acuerdo a ella, por ejemplo al observar y describir un cir

culo y un cuadrado, deberán identificar la variable forma para 

poder compararlos y decir que son diferentes, y la variable 

figura para, al compararlos, decir que son semejantes. 
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Así el profesor deberá enseñar a sus alumnos a descubrir 

las variables con respecto a varios objetos y situaciones las 

cuales deberán ser del in idas de acuerdo con el propósito de la 

comparación, definido desde el principlo. 

Los educandos al identificar las caracteristlcas especi

ficas en que difieren o se asemejan dos o más objetos o situa

ciones desarrollan las habilidades de observación y descrip

ción de- manera más precisa. Por otro lado, el manejo de varia

bles a través de las cuales se determinan las diferencias y 

semejanzas, desarrolla al mismo tiempo la habilidad para ob

servar y describir objetos y situaciones por medio de una ca

racterística especif lea. Estas variables podrán ser sugeridas 

por el profesor en un principio, y más adelante propuestas por 

los alumnos. 

Los educandos de tercer año de primaria experimentan gran 

facilidad en hallar los rasgos diferenciales en comparación 

con los semejantes por lo que· el profesor deberá primero esti

mular a sus educandos a identificar las diferencias con base 

en variables y más tarde las semejanzas. 
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El procedimiento de comparación se puede graficar de la 

siguiente manera: 

PROCESO DE COMPARACIÓN 

1
------- !Definir e1 propósito! 

1 

recUflcaclón 
: Identificar variables según el propósito 

1 ldenUflcar características semejantes 
L - - y diferentes para cada variable 

La relación, por otro lado, consiste en establecer un ne-

xo entre dos características de un mismo objeto o situación 

referidas a una misma variable proveniente de la comparación. 

Por ejemplo: 

Después de haber estimulado a los educandos a que obser

ven de manera directa o indirecta a aves y mamíferos y los 

comparen, se pueden establecer las siguientes relaciones: 

l. Los mamíferos y las aves son carnívoros, los dos· comen 

carne o animales. 
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2. Los mamíferos tienen su cuerpo cubierto de pelos que 

los protege del frío pero las aves lo tlenen cubierto 

de plumas que les permite volar y flotar. 

El procedimiento de relación se puede graficar de la si

guiente manera: 

PROCESO DE RELACIÓN 

r - - - - - - 1 Definir el propósito 1 
1 

rectificación 
1 Establecer nexos entre pares decaracteristlcas 
1 correspondientes a cada variable 
1 
L _ _ _ _ _ Formular relaciones 

El perfeccionamiento de las habilidades mentales de com

paraciOn. y relación se manifiesta en que los alumnos comienzan 

a descubrir en los objetos o fenómenos que se analizan dife

rencias más lejanas y más sutiles, establecen semblanzas cada. 

vez más distanciadas y nexOs cada vez más abstractos. 
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Bajo la influencia de la enseñanza sucesiva y sistemáti

ca que se lleva a cabo en la escuela, la actividad mental 

comparativa adquiere en los educandos un carácter cada vez 

más organizado y determinado. Es tarea del profesor estimular 

a que se lleven a cabo 

relación para que se 

del pensamiento. 

constantes ejercicios de comparación y 

transforme en un hábito perfeccionado 

Objetivos referentes a la comparación !/ relación: 

l. El alumno conocerá y ejercitará el uso y descubrimien

to de variables con base en la observación y descrip

ción. 

2. El alWJUJo identificará las diferencias entre caracte

rísticas de objetos o situaciones con base en varia

bles. 

3. El alumno utilizará variables para buscar semejanzas 

entre características de objetos o situaciones. 

4. El alumno establecerá relaciones ent:re dos o más ca

racterísticas de un objeto o situación tomando en 

cuenta una misma variable. 

-191-



J. ¿QUÉ ES LA CLASIFICACIÓN Y CÓHO SE DESARROLLA? 

La clasificación ocupa un lugar muy importante en la en-

señanza primaria pues implica la distribución de los objetos o 

fenómenos individuales en el correspondiente género o clase. 

La clasificación consiste en: 

1. Poner de manifiesto los rasgos, nexos y relaciones 

esenciales y generales de los objetos o fenómenos singulares y 

de los conceptos generales y leyes¡ y con base en las descrip

ciones el educando identificará la caracteristica esencial, es 

decir, aquella que se comparte por un conjunto de objetos, 

conceptos o situaciones. De las caracteristicas esenciales se 

definirán las clases. 

2. Incluir después los objetos individuales en el corres

pondiente concepto general, regla, clase o ley. 

Asi", el procedimiento para la clasificación se puede gra-

ficar de la siguiente manera: , 

rectlllcaclón 

PROCESO DE CLA§IFICACION 

1 - - - - - - Definir el propósito 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Enumerar características 

Identificar variables según el propósito 

Identificar características semejantes 
y diferentes para cada variable 

Definir cliterlo de clasificación 
1 ~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~ 
1 Identificar grupos de objetos que comparten 
1 las mismas característlcas(característlca esencial) 
1 

L - - - Asignar cada objeto a las clases 
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Para elevar la calidad de los conocimientos de los esco

lares y desarrollar su mente se recurre sistemáticamente a la 

clasificación. 

El desarrolla en los escalares de la habilidad de clasi

ficar se manifiesta en que el descubrimiento de los rasgos y 

propiedades o nexos y relaciones esenciales y generales de los 

objetos o fenómenos individuales y el correspondiente género o 

ley común a ellos comienzan a realizarse simultáneamente, uno 

al encuentro del otro. En cuanto a los rasgos o relaciones de 

los objetos singulares, se ponen en relieve aquellas que son 

comunes al género o a la ley a que se refiere el objeto. 

El desarrollo de la clasificación perfecciona en los edu

candos la capacidad de establecer los rasgos esenciales 

principales de los objetos y fenómenos y de separarlos de los 

accidentales y secundarios. 

Al ejercitarse los educandos en la labor de clasificar 

asimilan los conceptos de las diferente's ramas de la ciencia 

en su relación en lo que tienen de común y de mutua dependen

cia, es decir, según un sistema determinada y no aisladamente. 

Al desarrollar la habilidad de clasificar en los educandos du

rante el estudio de alguna asignatura la aplicarán con éxito a 

las restantes. 

Objetivos referentes al desarrolla de la clasificación: 

1. El alumno distinguirá la característica esencial can 
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base en la observación, descripción y comparación de 

objetos o situaciones. 

2. El alumno formará clases por medio de la formación de 

éstas con base en la observación, descripción y compa

ración. 

3. El alumno aplicará el proceso de clasificación de ob

jetos, Palabras, animales, plantas, culturas, números, 

etc. 

4. ¿(}UÉ ES EL ORDENAMIENTO Y LA SERIACIÓN Y CÓMO SE DESARRO

~ 

Los procesos del pensamiento de ordenamiento y seriación 

se desarrollan tanto de forma independiente como paralelamente 

al proceso ·de clasificación. Esto último tiene lugar cuando es 

necesario ordenar objetos aislados en los géneros o clases co

rrespondientes, de acuerdo con sus rasgos objetivos esenciales 

y conceptuales. 

Antes de ordenar los objetos dados, los alumnas deben 

clasificarlos, es decir, ver a que géneros o clase pertenecen. 

soiamente desp.ués de haber realizado su clasificación acertada 

es posible un orden de acuerdo a una clase. 

Pero existen también otro tipo de objetos, situaciones o 

conceptos que se deberán ordenar de acuerdo a secuencias. A 
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este proceso se le llama seriación, como por ejemplo, de 

acuerdo al tamaño, orden alfabético, cantidad de elementos en 

un conjunto, etc. 

Así, el procedimiento para ordenar y seriar se puede gra

ficar de la siguiente manera: 

rectificación 

1 
1 

PROCESOS DE ORDENAMIENTO Y SERIACIÓN 

L Asignar cada objeto 
a las clases - - -

El desarrollar las habilidades de ordenamiento y seria

ción ayuda a los educandos a organizar sus ideas, conceptos, a 

memorizar y a seguir un procedimiento concreto, como por ejem

plo al analizar, clasificar o sintetizar. 
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Objetivos para el desarrollo de la seriación y el ordena

miento: 

l. El alumno ordenará objetos, sltuaciones o contenidos 

de acuerdo a variables J.dentifícadas. 

2. El alumno ut11izará. una variable ordenable para esta

blecer seriaciones. 

S. ¿QU8 BS BL ANÁLISIS Y CÓllO SB DESARROLLA? 

El análisis es un proceso que implica la descomposición 

de un todo en sus partes constitutivas. Tlene por· objeto pro

fundizar el conocimiento de las partes como elementos de un 

todo complejo, que incluye nexos, leyes y operaciones. 

El educando de tercero de primaria puede realizar los 

siguientes tipos de análisis: 

~práctico-eficaz. Consiste en la actividad análí

tica que llevan a cabo los alumnos durante la labor práctica 

que se efectúa en las distintas disciplinas. Por ejemplo, al 

estudiar sobre un modelo hecho por -ellos mismos las partes que 

componen una dentadura completa. 
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Análisis sensorial. Consiste en la observación, directa o 

indirecta, de las partes que integran un objeto determinado !/ 

los nexos entre ellas, por ejemplo la descomposición de las 

palabras en letras y de la oración en palabras. 

~ ~· Consiste en el análisis de las percep

ciones e ideas concretas anteriores. Este análisis se realiza 

y desarrolla en estrecha vinculación con el sensorial y el 

práctico-eficaz pues responde a la necesidad del alumno de ba

sarse en apoyos empírico-concretos para analizar y relacionar 

conceptos secundarios. 

El proceso de análisis incluye procedimientos que varían 

de acuerdo con el propósito que se persigue. Así, existen, 

según el criterio, distintos tipos de análisis: 

Análisis de partes: ruptura del todo en sus partes cons

titutivas. No amerita seguir determinado orden, como por ejem

plo al analizar una oración y dividirla en palabras para ana

lizarlas individualmente. 

Análisis de operaciones: la secuencia de pasos es crucial 

porque interviene la variable tiempo: por ejemplo al analizar 

el aparato digestivo, la secuencia de pasos para lograr la di

gestión de un alimento. 

Análisis de relaciones: el todo es un ente abstracto que 

está fuera del obje.to de análisis y que lo conecta con otros 

por medio de nexos y relaciones; como por ejemplo al analiza_r 
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el aparato digestivo, las relaciones de orden que intervienen 

en los órganos que lo integran. 

Análisis de cualidades: se enumeran las cualidades del 

todo, como por ejemplo de los dientes: son boni t;os, funciona

les, etc. 

Análisis de usos: se enumeran los usos poSlbles del todo: 

como por ejemplo de los incisivos que sirven para cortar los 

alimentos, los caninos para desgarrar y los molares para tri

turar los alimentos. 

Análisis de estructuras: se analiza la manera como se 

unen las diferentes partes del todo, para lo cual se recomien

da hacer dibujos o diagramas: como por ejemplo realizando un 

diagrama de una mandibula y situar cada uno de los tipos de 

dientes. 

El procedimiento del análisis se puede graEicar de la si

guiente manera: 

rectlflcaclón 

Enumerar las partes o elementos 
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El desa.r.rollo y ejercí tación de cada uno de los tipos de 

análisis ayudará a los alumnos a comprender mejor los conteni

dos, se les facilitará la lectura, conocerán los contenidos de 

mane.ra más profunda y les pe.rmiti.rá o.rganiza.r sus ideas. 

El análisis es un proceso muy importante pues constituye 

la base del .razonamiento deductivo y complementa el desa.r.rollo 

del .razonamiento inductivo. Además la aplicación y ejercita

ción del análisis incluye a la mayo.ría de los procesos estu

diados ante.rio.rmente y facilita la aplicación de otros proce

sos lógicos como la comparación y clasificación. 

Objetivos para el desarrollo del análisis: 

l. El alumno realizará diferentes tipos de descomposición 

de un todo en sus pa.rtes atendiendo e.rite.ríos tales como: par

tes, relaciones, cualidades, funclones, operaciones, estructu

ras, etc. 

2. El alumno aplicará en forma espontánea el proceso de 

análisis en situaciones de la vida día.ria y mostrará el hábito 

de dividir situaciones complejas en otras más sencillas gue 

resulten más fáciles de manejar y de comprender. 
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6. ¿QUÉ ES LA SÍNTESIS Y CÓHO SE DESARROLLA? 

El análisis y la síntesis constituyen elementos básicos 

que se complementan y ayudan a construir las restantes formas 

del pensamiento. Por ejemplo, el análisis facilita la clasl

flcación que, como sabemos, es un proceso que perml te descu

brir rasgos y propiedades esenciales de las casas: permite es

tablecer relaciones o nexos entre determinados objetos y fenó

menos, etq. De igual manera los rasgos y nexos fundamentales 

provenientes del análisis se abstraen para generar un conoci

miento sintético de la situación. Estos procesos a su vez dan 

lugar a una actividad mental no menos importante, que es la 

generalización. 

El proceso de slntesis consiste en la integración de un 

conjunto de elementos, es decir, partes, propiedades y rela

clones de un conjunto dellmltado para formar un todo s1gn1f1-

vo. No es la simple unión de los elementos de un conjunto, 

sino el proceso que da como resultado un nuevo conocimiento de 

la realidad. 

El procedimiento a seguir para realizar . el proceso de 

síntesis es el siguiente: 

l. Se analizan los elementos, propiedades y relaciones 

que se dan. 

2. Se encuentran los nexos entre la mayoría de los datos. 

3. Se organizan las relaciones entre los diferentes ele

mentos formando un todo por medio de la elaboración 
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de un esquema. 

4. Se integran los conceptos y relaciones en un todo sig

nificativo, esto es dejando a un lado lo irrelevante y 

considerando lo esencial. 

Así el procedimiento para la síntesis se puede graficar 

de la siguiente manera: 

rectificación 

PROCESO DE SfNTESIS 

a orar un esquema para organizar 
los conceptos y relaciones 

Explorar nexos y relaciones entre 
los elementos del esquema 

Integrar conceptos y relaciones 
en un contexto determinado 

L - - - - - Elaborar síntesis 

En virtud de la frecuencia de aplicación de este proceso 

y de la gran variedad de situaciones y contexto~ en los cuales 

se tiene que usar se hace particularmente necesario· propiciar 

oportunidades de práctica que faciliten la adquisición·de las 

habilidades requeridas pa.i:a manejar la sin tesis. Es por esto 
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que se deben propiciar situaciones de práctica dirigidas a lo

grar que el alumno mejore sus habilidades para integrar las 

secuencias de pasas requeridos para manejar la síntesis en si

tuaciones diversas y para reconocer las variaciones accidenta

les de casos que ameritan la aplicación de este procesa. 

Objetivos para el desarrolla de la síntesis: 

l. El alumno aplicará el proceso de sintesis para .int~

grar elementos, relaciones, propiedades, etc. en tcidos 

significativos. 

2. El alumno aplicará la síntesis para formar diferentes 

tipos de todos, tales como conclusiones, .interpreta-

ciones, descripciones, definiciones, etc. 

3. El alumno mostrará progreso en la adquisición de habi

lidades para aplicar el proceso de síntesis en forma 

natural y espontánea. 

El análisis y la síntesis están íntimamente relacionados 

y forman una unidad indisoluble, presente en casi todo tipo de 

actividad mental. Si tomamos un caso· cualquiera, por ejemplo 

la comparación, podremos constatar que su ejecución requiere 

de la aplicación de ambos procesos. Es una primera etapa, un 

análisis de relaciones para identificar semejanzas y diferen

cias entre. las características de los objetos o situaciones 

que se comparan, y en una segunda etapa, una síntesis con el 

objeto de integrar los elementos semejantes y diferentes. 
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En la práct1ca, la 1nteracción de los procesos de análi

sl.s y síntesl.s perml.te profundlzar el conocl.mlento y la com

prensión de cualquier totalidad. A medida que la síntesis por 

repetición se perfecciona, influye en la calidad del análisis 

!/ t:acili ta la comprensión del todo de una manera más completa 

y exhaustiva. 
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Los procesos del pensamiento anteriormente mencionados se 

encadenan ya que son acumulativos y c:ada uno se forma al agre

gar elementos al anterior .. Así: 

- en la observación se identLflcan caracterist1cas .. 

- en la comprací6n se identifican características seme-

jantes y diferentes. 

- en la relación se establecen nexos entre pares de ca

racterísticas pertenecientes a una misma variable. 

- en la clasifi.cación se identifican características 

esenciales¡ es decir, se utilizan las semejanzas para 

formar clases y las diferencias para desariminar entre 

varias clases. 

- en el ordenamiento se analizan las relaciones entre los 

elementos de un conjunto ya sea conforme a clases (con 

base en una clasiflcación) o a secuencias ordenables. 

- e11 el análisis y la síntesis se requiere de una absex

va.clón, comparación, relación, clasiflcaa1ón y ordena

cí6n. Se identifican estas relaciones y se llega a un 

todo significativo. 

Cada uno de estos procesos contribuye a crear en el edu

cando una estructura cognoscitiva que le ayuda a organizar y a 

relacionar sus ídeas. Estos procesos son los pilares básicos 

sobre los cuales se apoya la construccJón del conoc1m1ento hu

mano. 
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La práctica sistemática de cada uno de ellos es la clave 

para generar las habilidades del pensamiento y consolidar las 

estructuras cognoscitivas necesarias para utilizar adecuada

mente estos procesos. 

El papel del profesor constituye un factor decisivo en la 

aplicación y ejercitación sistemática de estos procesos. su 

preparación y conocimiento de ellas ejerce una influencia muy 

positiva sobre el éxito de su desarrollo. 

El profesor debe comprender y desarrollar él mismo estas 

habilidades, alcanzar en su labor docente los objetivos y de

sarrollar estrategias para aplicar la Netodologia de Procesos 

para generar en él y en sus alumnos Habilidades del Pensamien

to. 
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UNID AD II 

HBTODOLCJGIA DB PROCESOS 

Objetivo: 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ....... 

La unidad II tiene como objetivo presentar las bases teó

rico-prácticas de la Hetodologia de Procesos que deberá ser 

tomada en cuenta durante la planeación, instrumentación y eva

luación a través de la cuál el profesor enseñará y desarrolla

rá en sus alumnos los procesos del pensamiento. 

MEIODOLQGÍA DE PROCESOS 

1 Observación 1 
1 
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UNIDAD II 

118'roDOLOGIA DB PROCBSOS 

A través de la Hetodologla de procesos se estimulará al 

educando para gue desarrolle ciertas habilidades del pensa

miento con base en los contenidos específicos del programa de 

tercero de primaría. Estas habilidades se logran con la prác

tica sistemática de ciertos procesos y operaciones del pensa

miento que se estiman útiles para lograr el desarrollo inte

lectual de los alumnos. 

El desarrollo de una habilidad del pensamiento comienza 

con ei acto de dirigir la atención del educando hacia un pro

ceso del pensamiento especifico. Esta actividad debe ser deli

berada y trabajarse con procedimientos dirigidos a ejercitar 

la mente en forma disciplinada y sistemática en sesiones al 

inicio del año escolar. 

Para comenzar a aplicar la Metodología de procesos el 

profesor debe propiciar el reconocimiento y uso deliberado de 

cada proceso del pensamiento al principio del año escolar. A 

medlda gue se desarrollan las habilidades para aplicar los 

procesos los educandos comenzarán a utilizar con éxito lo 

aprendido a contenidos de las materias y experimentará un re

fuerzo tanto para el aprendizaje de contenidos como hacia su 

actit:ud hacia el pensar. Con el tiempo y la práctica sistemá-
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tica los procesos estudiados se aplicarán en forma espontánea, 

es decir, se internacionalizar~n. 

Al iniciar el periodo escolar el profesor deberá enseñar 

cada uno· de los procesos que se pretende desarrollar. Para es

to debe considerar las siguientes recomendaciones. 

Las sesiones de enseñanza de los procesos deben tener 

tres partes: 

l. Actividad introductoria: se refiere a una actividad o 

planteamiento anecdótico que despierte el interés o motive la 

presentación del proceso de pensamiento. Por ejemplo, dándo 

una instrucció~ de nvamos a observar y describir todas la par

tes de una guitarra•. Se debe utilizar material didáctico vi

sible y conocido para los educandos. 

2. Presentación del proceso: se refiere a la definición 

del proceso del pensamiento. Este debe de hacerse de forma 

verbal (por definición) y ejemplificando por medio de apoyos 

empírico-concretos para su mejor comprensión. 

3. Práctica del proceso y cierre: la práctica se refiere 

se refiere a la ejercitación del proceso en diferentes situa

ciones de la vida cotidiana, de estudio o de casos imagina

rios, siguiendo los objetivos para el desarrollo de cada uno y 

el procedimiento. La última parte es el cierre de la sesión 

destinado a recapitular lo que se ha realizado, a reflexionar 
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y a generar o destacar principios o aspectos útiles que puedan 

derivarse de la aplicación de cada proceso de pensamiento es

tudiado. Es recomendable presentar el esquema con el procedi

miento a seguir para desarrollar cada proceso. 

La ejercitación de cada uno de los procesos de la Unidad 

l en forma ordenada y sistemática constituye la Hetodologia de 

Procesos. En ésta se considera que el procedimiento más apro

piado para mejorar el nivel de abstracción de los educandos 

consiste en iniciar el proceso con la identificación de las 

características de los objetos o situaciones y proceder más 

tarde a estimular la relación y la interpretación de lo estu

diado con conceptos anteriores. Se parte de dos ideas funda

mentales: 

1. Los procesas del pensamiento, independientemente del 

nivel de abstracción al cual lleguen parten de lo concreto y 

vuelven a lo concreto. 

2. Las personas captan la esencia de los objetos o si tua

ciones mediante la percepción de sus características y la com

binación de éstas para generar representaciones o conceptos. 

La lletodología de Procesos esta centrada en el aprendiza

je. Mediante la pregunta .y la reflexión se trata que el edu

cando construya y aprenda procesos del pensamiento' A lo largo 

-209-



del año escolar el profesor deberá considerar el desarrollo de 

los procesos del pensamiento al planear, instrumentar Y eva

luar el aprendizaje de sus alumnos. 

PLANBACIÓN 

El profesor deberá planear con base en la metodología de 

procesos el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 

del programa de tercero de primaria. 

La metodologia a seguir es la siguiente: 

l. Revisión de la lección, tema o sesión anterior de la 

materia. Esta técnica permite consolidar cada vez más el ·lo

gro de las habilidades del pensamiento. No solamente se deben 

recordar los contenidos, sino también los procesos por medio 

de los cuales se llegó a la comprens1ón -de éstos. 

2. Trabajo interactivo con el educando para que participe 

en la adquisición de conocimientos y la elaboración de los 

procesos. El profesor no solamente debe exponer el tema, sino 

que debe favorecer que por aprendizaje por descubrimiento y 

práctica de los procesos del pensamiento el educando descubra 

y comprenda los contenidos dados. 

Se deben alcanzar cada uno de los siguientes objetivos 

con base en el contenido específico: 
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a) Observación (directa y/o indirecta) de cada uno de los 

objetos o situaciones. 

b) Descripción de los objetos o situaciones que observa. 

c) Identificación de diferencias entre las característi

cas de los objetos, conceptas o situaciones con base 

en variables. 

d) Identificación de seJJlejanzas entre las caracteristicas 

de los objetos, conceptos o situaciones con base en 

variables. 

e) Relación entre dos o más características de un objeto, 

concepto o situación con base en la variable corres

pondiente. 

f) Distinción de la característica esencial de objetos o 

si tuacianes. 

g J Formación de clases con base en características esen

ciales de conceptos, objetos o situaciones. 

h) Clasificación de conceptos, objetos o situaciones. 

i) Identificación de variables de orden de conceptos, ob

jetos o situaciones. 

j) Ordenación de objetos, conceptos o situaciones. 

k) Descomposición de un todo en sus partes atendiendo a 

criterios de: partes, relaciones, funciOnes, operacio

nes con base en los objetivos anteriores. 

1) Integración de las partes, relaciones, funciones, ope

raciones, etc., para formar diferents tipos de todos 

como conclusiones, interpretaciones, definiciones, etc. 
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3. Ejercitación del contenido por medio de ejemplos, 

ejercicios o descubrimiento de contenidos similares siguiendo 

el mismo proceso. 

4. Estimulación de la reflexión acerca del contenido !/ de 

la metodologla seguida para pensar. 

5. Cierre o reflexión de los logros alcanzados en la lec

ción. 

Para aplicar dicha metodologia conviene: 

l. Revisar y preparar cuidadosamente el contenido !/ se

leccionar material didáctico pertinente. Anticipar posibles 

dificultades de los alumnos y considerar algunas aportaciones 

para enriquecer la clase. 

2. Reflexionar sobre el cierre y preparar puntos de inte

rés que convenga destacar para estimular la concientizaclón de 

los alumnos acerca de la utilidad y la importancia del conte

nido estudiado. 

3. Desarrollar habilidades docentes requeridas para cam

biar el modo expositivo por alternativas que estimulen la par

ticipación del alumno y lo enseñen a aprender por si mismo. 

4. Prepararse para comunicar entusiasmo, propiciar el 

crecimiento integral del alumno y estimularlos a que desarro

llen actitudes positivas hacia sí mismos y hacia el pensar. 
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INS'l!RUllBN'l'ACIÓN 

El profesor al estar frente al grupo deberá propiciar en 

sus alumnos los procesos del pensamiento para generar las ha

bilidades. Deberá remarcar, de manera verbal o al exponer los 

distintos procedimientos de cada proceso, los pasos a seguir 

en 104 procedimientos. 

Algunos lineamientos a seguir por parte del profesor al 

instrumentar la metodologia de procesos es la siguiente: 

l. La actividad en clase debe centrarse en el aprendizaje 

de los alumnos. El profesor debe evitar la exposición conti

nuada y en su lugar debe estimular a los alumnos para que ver

balicen !/ validen sus ideas, propiciar la ejercitación !/ la 

concientización de los procesos, diagnosticar coñtinuamente el 

progreso de los alumnos e identificar sus dificultades !/ ofre

cerles la retroalimentación necesaria para lograr l.os objeti

vos. La ejercitación de los procesos deberá hacerse con base 

en los apoyos empírico-concretos pertinentes para alcanzar la 

asimilación de conceptos secundarios y sus relaciones. Para 

esto es importante que se estimule al educando a pensar en 

ejemplos adicionales diferentes a aquellos presentados por el 

profesor. 

2. En las sesiones de enseñanza-aprendizaje se sugiere 

estimular la aplicación de los proqesos del pensamiento y las 

estrateg1as cognoscitivas estudiadas al principio del periodo 

·escolar en la adquisición de nuevos conocimientos. 
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3. Debe propiciarse la motivación intrínseca del educando 

para buscar activamente nuevos conocimientos, que analice de 

manera cr1t1ca la información que recibe y que desarrolle ac

titudes positivas hacia si mismo y hacia otros. Este aspecto 

afectivo es muy importante porque es factor equllibrante y re

gulador del educando cuando se propicia su desarrollo intelec

tual y es parte de una educación integral. 

4. La complejidad y pertinencia de los contenidos y ejer

cicios deben graduarse durante el desarrollo de cada proceso. 

Al comienzo los ejemplos deben ser simples, concretos, fami

liares y triviales para que el educando se concentre en el 

proceso del pensamiento estudiado y lo identifique. Conforme 

se avanza en el conocimiento de contenidos se debe aumentar 

los niveles de complejidad de las variables hasta que se in

troduzcan problemas de transferencia de los procesos y conte

nidos a otros. 

5. Cada lección debe iniciarse con una revisión de lo 

visto con anterioridad en esa materia y cerrarse con un proce

so de reflexión y concientización de los logros alcanzados. 

Esta práctica contribuirá a estimular y a acelerar la adquisi

ción de las habilidades deseadas. 

6. Es importante que el profesor esté abierto a escuchar 

a sus alumnos. Al principio la metodología de procesos se ma

nifestará por parte de los alumnos siguiendo las especifica

ciones del profesor, pero, a la larga, por medio de la estimu-
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lación sistemática tanto en la planeación, instrumentación y 

evaluación, los alumnos utilizarán los procesos de manera na

tural. 

7. Es importante recordar que no es la mera repetición de 

un proceso lo que genei-ará la habilidad, sino su desempeño en 

una amplia variedad de actividades, comportamientos y cont;eni

dos así como la concientización del procedimiento. 

8. Durante las clases el profesor debe: 

- Propiciar un ambiente 1nstruccional agradable y moti

vante. 

- llostrar respeto e interés por las opiniones y los sen

mientos de los educandos. 

- Aceptar cualquier respuesta justificada y procurar que 

los educandos comprendan que una misma sit;uación puede 

tener más de una respuesta posible. 

- Evitar criticas destructivas. 

- Promover la tolerancia y el respeto entre los alumnos, 

especialmente para aceptar opiniones y entender a otros. 

- Tomar en cuenta que los alumnos pueden generar más de 

lo que el profesor se imagina y que sus ideas merecen 

tomarse en cuenta. 

- Bsperar pacientemente a que los alumnos expresen sus 

ideas . 

. - Propiciar la refleKlón de los educandos y tratar de 

evitar que adivinen las respuestas o que actden impul

sivamente. 
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- Estimular la precisión para procesar y comunicar ideas. 

- Estar dispuestos a recuncer, cuando sea oportuno, el 

esfuerzo de los alumnos y la calidad de sus razonamien

tos. 

- Reconocer errores propios y ajenos y admitir que en al

gunos casos puede desconocer hechos o situaciones. 

9. Los tipos de interacción que se recomiendan durante la 

instrumentación de la Hetodología de procesos son aquellas que 

contemplan la acci6n indirecta del profesor, con énfasis en la 

participación activa del educando y de la conducción de dife

rentes tipos de actividades como son: activicad áulica, acer

tijos, juegos y dramatizaciones útiles para objetivizar el 

proceso del pensamiento, para ilustrar aspectos del contenido 

y para estimular ciertas actitudes que faciliten el desarrollo 

del proceso natural del pensamiento. 

10. Las clases a lo largo del año escolar deberán estar 

dirigidas a lograr el desarrollo intelectual de cada alumno. 

Se requiere conocer la manera como piensa cada estudiante y 

tomar las medidas para que éste afiance los hábitos que se 

tratan de lograr y corrija algunos errores o vicios que les 

inhiben pensar con efectividad. El profesor necesita definir 

mecanismos de trabajo que le faciliten conocer el progreso de 

los alumnos y guiarlos en el logro de la meta deseada. Para 

esto puede combinar el trabajo en grupos y la participación de 

todos los alumnos. 
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El trabajo en grupos constituye un formato adecuado para 

la aplicación más efectiva de ésta metodología, pues: 

- evita que los mejores alumnos traten de acaparar la 

participación. 

- crea un amblente de confianza para los alumnos más len

tos y tlmidos, que no se atreven a iniciar una lnter

vención por si solos. El trabajo en grupos faC'ili ta la 

participación de estos alumnos. 

- favorece que los alumnos más aventajados colaboren con 

sus compañeros para facilitarles la apllcación de los 

procesos. 

- favorece que se apliquen los procesos para desarrollar 

patrones de conducta social que contribuyan a modificar 

en los educandos su actitud hacla ellos mismos, hacia 

otras personas y hacia sus propios medios. 

- produce un clima agradable y activo durante la clase. 

ll. El profesor deberá elegir la forma de agrupación que 

mejor se adapte a las características de los educandos y al 

propósito del contenido y puede variar el sistema de agrupa

ción de una clase a otra. Esto conviene para ampllar el rango 

de interacción entre los alumnos y evitar problemas de rela

clones entre sus mlembros. Los miembros del grupo deberán dls

cutir los temas y contenidos conforme a la Metodología de Pro

cesos y desarrollar sus propias ideas y conclusiones. Un re

presentante de cada grupo hará la presentación de los resulta-
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dos de manera oral o escrita. La entrega de concÍusiones o re

sultado de los procesos, por ejemplo la s1ntesis de algún con

tenido, puede variar de: acerca las caracter1sticas del pro

blema, por ejemplo, unas veces cada grupo puede presentar sus 

ideas en relación con algún tema en particular¡ otras los gru

pos que van oyendo y se limitan, en su turno, a dar aquellas 

ideas que no han sido mencionadas. También se pueden oir todos 

los grupos en todas las ideas que surjan y se irán destacando 

aquellas que se repitan. 

12. En algunos casos, especialmente al comienzo del curso 

escolar, es recomendable trabajar con todos los alumnos como 

grupo dnico. Esta práctica debe utilizarse en el ejercicio in

troductorio de cada proceso, en su presentación así como en 

aquellos temas que el profesor considere. En estos casos el 

profesor debe proponer el tema, presentar el contenido y moti

var a los educandos a que respondan en forma individual para 

que expresen sus propios puntos de vista ante el resto de los 

compañeros. El profesor utilizará las ideas generadas para 

retomar el tema de interés. Hás adelante los alumnos ejercita

rán el contenido por medio de los procesos del pensamiento. 

l3. Cada sesión o clase deberá tener una _duración de 40 a 

45 minutos, tiempo que depende del número de ejercicios y de 

la duración de cada uno. El control del tiempo es un aspecto 

importante durante la instrumentación de la metodología, pero 

existen contenidos que, por ser novedosos o de alta dificultad 
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deberán ser prolongados para así remarcar el énfasis en los 

procesos y el contenido. En general, el tiempo recomendable 

para la aplicación de cada uno de los procesos debe ser de 7 a 

9 minutos. Ejemplo: un minuto para proponer el propósito y 

lograr que los alumnos lo comprendan, tres o cuatro minutos 

para pensar y tres a cinco minutos para presentar las ideas 

(este última tiempo depende del número de alumnos que tenga la 

clase). 

BVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso continuo !J sistemático cuya 

función principal no es el atorgar una calificación sino la de 

informar,, por una parte, el alumno sabe dónde se encuentra en 

el proceso de aprendizaje y, por la otra, al profP.sor sobre 

cuáles son los adelantos, problemas !J confusiones que el alum

no tiene, permitiéndole asi valorar su actuación docente. 

El profesor que planee !J enseñe poniendo énfasis en el 

desarrolla de las habilidades del pensamiento deberá diferen

ciar entre el proceso y el producto. 

~ es la experiencia (en especial los procedimien

tos) por los cuales pasa un alumno mientras aprende. 

Constituye el conjunto de pasos concretos para llegar a 

una determinada idea o producto. 

Producto: es el resultado final o respuesta. 
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Al evaluar el desarrollo de las habilidades del pensa

miento de sus alumnos el profe.'ior deberá evaluar el proceso a 

través del cual el alumno llegó al aprendizaje deseado o. pro

ducto. El proceso es más importante dentro de la Hetodologla 

de Procesos. Esto es, existen ocaciones donde el alumno no 

llegó a la respuesta correcta, a la clasificación deseada o 

al an~llsis concreto pero siguió el proceso de manera adecua

da. Por esto es importante, al evaluar, considerar también el 

proceso y así el alUlQIJO aprenderá de sus errores. 

La evaluación es también parte de la Metodología de Pro-

cesas propuesta para desarrollar las i:,abilidades del pensa

miento ya que el aprender cada proceso se pasa por diferentes 

etapas durante las cuales se ajustan progresivamente los pa

trones y esquemas del pensamiento. 

Cada procedimiento debe verificarse pues asi se motiva al 

educando a encontrar el error en un razonamiento. El error es 

signo de la dinámica de aprendizaje y forma necesariamente 

parte del ajuste de los patrones del pensamiento. El profesor 

deberá aprovechar los errores para reafirmar el aprend1zaje de 

cada uno de los procesos. 

El error es una fuente de información que le permite al 

profesor comprender la estrateg1a del pensamiento segu1da por 

el educando, determinar su nivel de desempeño y poner en 'p.rác

tica otros procesos del p~nsamiento que ayuden a descubrir el 
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error, como por ejemplo, realizando una descripción, determi

nando nuevas variables para perfeccionar el proceso. 

Se puede evaluar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento mediante: 

- La aplicación del proceso a una situación nueva, como 

por ejemplo el análisis. 

- Pruebas objetivas que, para su resolución requieren de 

análisis y/o síntesis del contenido. 

- Comparación de un contenido con otro, indentificando 

sus semejanzas, sus diferencias !/ estableciendo una re

lación entre ellos. 

- Ordenación y/o seriación de datos de un determinado 

contenido, por ejemplo, los viajes de Colón. 

- Evaluación de esquemas realizados para la clasificación 

análisis y síntesis. 

Dicha evaluación deberá realizarse al planear, implemen

tar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y las acti

vidades que favorezcan el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento. 
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IU1COHBNDACIONBS lfB2'0DOLÓGICAS BSPBCÍFICAS 

1. Se deben planear las clases de manera interesante !/ 

original. La falta de ánimo por parte del profesor in

fluye sobre el entusiasmo de los alumnos. Evite impro

visar las lecciones, ya que las situaciones imprevis

tas crean desconcierto y confusión. 

2. Introducir los contenidos con ejemplos prácticos rela

cionados con la experiencia previa del alumno, ir de 

lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desco

nocido y de lo simple a lo complejo. 

3. Cuando se trabaje con grupos es conveniente designar 

un delegdo de cada grupo para reportar los resultados, 

tratando de evitar que algunos alumnos monopolicen la 

participación. La función del delegado deberá rotarse 

entre los miembros del grupo para que todos tengan la 

oportunidad de participar. Una vez que termine el 

tiempo asignado para "pensar" en torno al contenido, 

todos deben disponerse a oír los informes de cada gru

po y hacer comentarlos si es necesario. 

4. Cuando se realicen actividades con todo el grupo con

viene tratar de obtener respuestas de la mayorla de 

los alumnos, estimular la pa~t1cipación y tomar en 

cuenta las caracterlsticas individuales de los dife

rentes educandos. Es necesario tratar de incorporar a 

los alu11111os silenciosos o lentos, motivándolos para 
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que participen. 

S. La claridad de los objetivos !/ la comprensión y domi

nio del tema permitirán al profesor comunicarse con 

precisión y sentido y mantener la clase dent.ro de los 

propósitos que tratan 

la discusión !/ cambiar 

de lograrse. Se sugiere detener 

el ejemplo cuando éste no re-

sulta estimulante, clarificar el procedimiento o el 

contenido cada vez que sea necesario, mantener el foco 

del tema o contenido que se trabaje o analize y evitar 

discusiones o prácticas de los procesos con aquellcs 

contenidas que alejen del tema y lleven a especulacio

nes. 

6. Anticipar las respuestas erróneas mediante explicacio

nes claras y concisas y corregir las respuesta o in

tervenciones incorrectas con tacto y moderación. Es 

importante evitar que los alumnos se queden con ideas 

equivocadas, pero a la vez se debe tener cuidado de 

que no se sientan defraudados, inoportunos e igno

rantes. 

7. En la discusión de cierre conviene estimu.lar la parti

cipación de los alumnos de manera que ellos realicen 

la slntesis final de lo visto en esa clase y tratar de 

lograr reflexión la generación de ideas claras y 

precisas. El único propósito de esta parte es que los 

alumnos comiencen a producir principios, concretar 
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ideas y contenidos y mecanizar los procedimientos para 

el desarrollo de cada una de las habilidades del pen

samiento. La comprensión del significado de los proce

sos del pensamiento y del contenido se logra con la 

práctica. 

8. El fin es lograr el conocimiento de contenidos !/ en

trenar la mente para pensar. Se trata de desarrollar 

habilidades del pensamiento en lugar de sólo memo

rizar contenidos. A medida que se desarrollan las cla

ses, el profesor debe tratar de hablar menos y dejar 

que los alumnos participen cada vez más. 

9. Tratar de usar ayudas audiovisuales y técnicas varia

das que estimulen los sentidos del estudiante y le 

ayuden a lograr los objetivos. 

10. Cuando se tenga que formular alguna pregunta que pa

rezca dificil conviene dirigirla al grupo en general, 

evitando así el posible b9chorno de los alumnos que no 

sepan la respuesta. cuando la pregunta sea sencilla, 

puede dirigirla a los alumnos de manera individuali

zada. 

ll. Si un ejemplo está produciendo dificultades en los 

educandos, debe cambiarse simplemente diciendo bien, 

ahora veamos otro ejemplo. De esta manera se evitará 

que duiante.la clase se presenten lagunas o largos pe

ríodos de silenc.io, desorientación o confusión· y que 
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el trabajo pierda su impulso o interés. 

12. Conviene que el profesor tenga ideas, variables o con

clusiones preparadas para estimular al grupo y para 

completar las ideas por los alumnos: no debe detenerse 

por periodos largos a pensar "lo que debe de hacer", 

el profesor y los alumnas deben saber hacia dónde van. 

13. Si el profesor cree en lo que está haciendo, infundirá 

confianza; el entusiasmo que ponga en la clase será 

contagioso. 

14. Cuando los grupos estén informando debe insistirse en 

que el resto del grupo permanezca en silencio; convie

ne estimularlos para que comenten las ideas de los de

más, para que aporten ideas y para que aprendan a oír 

a otras personas. No debe per1ui tirse que los grupos 

continúen discutiendo una vez que llega la etapa de 

generar conclusiones, esto reduce el impacto del con

tenido y el énfasis en la práctica de los procesos. 

lS. Se debe estimular a los educandos para que se intere

sen y utilicen el tiempo lo mejor posible. Se debe 

tratar.de seguir el esquema de la clase y la distribu

ción del tiempo de práctica de los procesos de manera 

que se mantenga un ambiente de trabajo activo y diná

mico. 
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16. Usar el sentido del humor para darle vida e interés a 

las sesiones. Si los alumnos se ríen junto con el pro

fesor de vez en cuando, es porque su interés se man

tiene. Es necesario tratar de desarrollar en los alum

nos una actitud positiva hacia el acto de pensar. Las 

clases deben ser agradables y animadas. 

17. Cuando los educandos den sus propias ideas conviene 

considerarlas con apertura y flexibilidad. No se debe 

tratar de imponer otros criterios pues ésto limita la 

creatividad y la iniciativa. La Metodología de Proce

sos representa una de muchas metodologias que deben 

usarse durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Se 

debe recordar que los educandos del nivel elemental 

son sumamente creativos y esta metodologia no debe 

limitarlos o limitar al profesor. 

18. Recordar las habilidades para pensar se logran a tra

ves de la práctica de los procesos en una amplia va

riedad de actividades, comportamientos y contenidos 

de la concientización. Los educandos deben ser guiados 

para que las desarrollen. Esto se logra promoviendo la 

la 'participación activa y estimulando la transferencia 

de los procesos a las distancias materias del progra

ma ·de tercero de primaria. Es necesario considerar 

que los educandos son los aprendices y que el pro

fesor es un guia para lograr ese aprendizaje. De aquí 
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la necesidad de que el profesor evite hablar o pensar 

por los alumnos y que estos tengan una actitud pasiva 

de oyentes o espectadores durante la clase. 

El profesor debe internalizar los procesos del pensamien

to como parte de sus estructuras cognoscitivas y concientizar

se de la necesidad de desarrollarlas en sus educandas como 

parte de su educación integral. 
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CONCLUSIONES 

l. Se considera a la educación como un proceso intencio

nal y sistemático, a lo largo de toda la vida del hombre, por 

medio del cuál se desarrollan sus facultades para perfeccionar 

su capacidad de dirigir su propia vida y su participación en 

la vida comunitaria, tomando al hombre como un ser integral 

perfectible. 

2. Dicha educación debe arrancar de la raíz misma de la 

unidad del hombre, es decir, de su personalidad. Debe poner 

unidad en todos los aspectos de la vida del hombre incluyendo 

la formación espiritual y de la fe, 

3. Un aspecto importante a desarrollar dentro de la in

tegralidad de la educación es el aspecto cognoscitivo, consi

derando en éste los procesos del pensamiento. El desarrollo 

pensamiento se considera como un objetivo de la educación en 

el aspecto cognoscitivo. 

4. La escuela tiene importantes responsabilidades como 

subsidiria de la educación en los aspectos sociales, emocional 

y moral del desarrollo de los educandos, pero ciertamente és

tos son suplementarios de aquellos otros agentes educativos 

que operan en el hogar, la iglesia y la sociedad en general; 

sin embargo, el papel de la escuela en el desarrollo intelec

tual es básico. 
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s. Uno de los objetivos principales de la educación formal 

elemental es enseñar los conceptos básicos que capaciten a los 

educandos a desempeñar en sociedad. La habilidad para manejar 

los contenidos y tratar de ocuparse de ellos en una forma fle

xible es un objetivo del aprendizaje en la escuela. Es en este 

nivel donde el educando llega a un desenvolvimiento intelec

tual mediante la estimulación de su propio desarrollo. Su pró

posito debe ser también el ofrecer al educando un escenario en 

cuando a metodología de enseñanza, actividades y contenido en 

el cuál su pensamiento se desarrolle en plenitud. 

6. El educanda de tercero de primaria se encuentra en lo 

que Piaget denomina "etapa de las operaciones concretas". En 

virtud de éstas los datos inmediatos, percepciones, imágenes 

mentales o contenido de las materias y conceptos se organizan 

y relacionan por medio de operaciones o patrones mentales se

gún las operaciones de la lógica moderna, esto es, por medio 

de los procesos del pensamiento lógico. Entre estos procesos 

dicho educando puede realizar correctamente descripciones, 

comparaciones, relaciones, clasificaciones, ordenaciones, se

riaciones, análisis y síntesis. El aprendizaje y ejercitación 

sistemática ·de estos procesos contribuye a crear en el educan

do una estructura cognoscitiva que le ayuda a organizar y re

lacionar sus ldeas. 

7. El educando de tercero de primaria ha alcanzado un de

sarrollo completa de su aspecto psicomotriz, siendo el tunda-
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mento para lograr una representación mental adecuada, hacién

dose posible el "Aprendizaje inteligente", es decir, cuenta 

con las estructuras cognoscitivas necesarias para desarrollar 

de manera óptima los procesas del pensamlento lógico. Aslmismo 

tiene una lmagen de si mismo como ejecutor y puede planificar 

sus acciones. Esto representa la base sobre la cuál puede eje

cutar y pl.anificar una metodologia de pensamiento, ya sea a 

nivel grupal o individual. sus caracteristicas afectivo socia

les constituyen la energética de las conductas cuyas estructu

ras corresponden a sus funciones cognoscitivas. Es esta edad 

se constituyen relaciones interindlviduales de naturaleza coo

perativa que favorecen al desarrollo de su pensamiento. 

8. Es necesario recurrir a metodologías que permitan que 

los educandos aprendan y ejerciten los procesos del pensamien

to lógico de manera que se generen las habilidades del pensa

miento. Dichos procesos se encuentran naturalmente en los edu

candos que han recibido una educación con base en descubri

mientos y estimulación de sus sentidos, pero debe enseñarse 

la manera correcta y eficaz de aplicarlos a distintas situa

ciones. La metodología de procesos representa una propuesta 

para generar las habilidades del pensamiento gue el educando 

de tercero de primaria es capaz.de de~arrollar para formular 

una metodología en la cual el educando se presenta como ac

tivo y constructor de su propio pensamiento y de su f'ormaclón 

de conceptos. 
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9. Si el profesor de tercero de primaria aplica la meto

dologia de procesos al planear, instrumentar y evaluar el 

aprendizaje de sus educandos, éstos adquirirán un sistema de 

pensamiento sistemático que se maniflesta en su capacidad de 

razonamiento ante los contenidos, desarrollará su capacidad de 

organizar las ideas y conceptos y perfeccionará su asimilación 

conceptual. 

10. La Hetodologia de Procesos representa una de muchas 

metodologías gue el profesor de escuela primaria debe utilizar 

para el desarrollo del pensamiento y la adquisición de conoci

mientos de sus alumnos. El utilizar solamente esta metodología 

puede limitar tanto las distintas estrategias para conocer y 

resolver problemas que el educando de primaria es capaz de 

utilizar, asi como la creatividad del alumno y del profesor 

para enseñar los conocimientos. El que el educando utilice 

distintas estrategias para adquirir conceptos y resolver pro

blemas diferentes a los propuestos por esta metodologia no 

significa que no desarrolle su pensamient:o, sino que abre o 

desarrolla distintas estructuras y utiliza su creatividad •. 

11. Las estructuras cognoscitivas del educando se desarro

llan bajo el signo de la unidad de su contenido y sus formás. 

Pero también influyen las condiciones externas e internas que 

favorecen este desarrollo como; los conocimientos y las expe

riencias anteriores, el nivel de madurez, la interacción del 

educando con sus compañeros y con el profesor, sus' intereses, 

-231-



su desarrollo psicomotriz, etc. Esto es, las peculiaridades en 

la actividad mental, social, ps.{quica y fisica del educando 

vienen determinadas por las condiciones externas, familiares, 

escolares, etc., en íntima ligazón y relación con las con

diciones internas del desarrollo y la vida de los educandos. 

12. El profesor debe favorecer intencionalmente la trans

ferencia del uso de los procesos del pensamiento a distintas 

situaciones y contenidos. 

13. Debido al estadio o etapa cognoscitiva en que se en

cuentran los educandos de tercero de primaria en el manual se · 

consideraron sola.mente aquellos procesos del pensamiento que 

puede desarrollar, pero no debemos olvidar que, conforme al 

educando se le estimula y se desarrolla, se podrán desarrollar 

otros procesos del pensamiento que corresponden a una etapa 

del pensamiento formal. Así en los cursos y años escolares 

siguientes se deberán seguir desarrollando estos procesos y 

ampliar el uso de la mente po~ medio del desarrollo de otros 

que· permiten, entre otras cosas, resolver problemas con base 

en conceptos secundarios, tomar decisiones y aplicar la inven

tiva para generar productos originales. 

14. Parte.importante de la aplicación de la metodología de 

procesos es mantener al educando interesado y mentalmente act~

vo y comprometido con la práctica de los procesos. No menos im

portante es que el profesor se asegure que las actividad es de 

aprendizaje gue planee ejerciten de hecho los procesos merita-
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les gue pretende desarrollar, pero sin dejar de considerar 

aquellos aspectos sociales, psicológicos y flsicos que no so

lamente coadyuvan al desarrollo del pensamiento sino también 

al perfeccionamiento de la persona misma. 

15. Los profesores deben considerar seriamente las afirma

ciones que sugieren que la práctica de un proceso determinado 

en una área mejora la habilidad en otras áreas aparentemente 

no relacionadas con la anterior. La práctica de un proceso si

guiendo el procedimiento idóneo para su desarrollo de manera 

sistemática es la clave que permite lograr la consolidación 

de las estructuras cognoscitivas necesarias para utilizar ade

cuadamente los procesos que tratan de enseñarse por medio de 

la metodología de procesos. 

16. Con base en la investigación de campo realizada se de

tecta la necesidad de estructurar una metodología adecuada pa

ra desarrollar habilidades del pensamiento en educandos de ter

cero de primaria 1J proporcionársela al profesor por medio de un 

manual 1J ayuda pedagógica durante el primer mes de trabajo es

colar. Los profesores carecen de información respecto de los 

patrones, esquemas y procesos del pensamiento y cómo desarro

llarlos por medio del aprendizaje de contenidos mediante la 

instrumentación de una metodología. Afirman que los alumnos no 

cuentan con las bases cognoscitivas para analizar, sintetizar, 

comprender1 clasificar, etcª, conocimientos; que ellos son 

los responsables de la falta de desarrollo de estos procesos 

y que por tanto, los educandos no saben cómo llevar-
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los a cabo. 81 Hanual para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en educandos de tercero de primaria es una res

pue~ta para satisfacer esta necesidad. 

17. No existe norma o metodología única sobre cómo apren

der de forma única un proceso del pensamiento determinado. Los 

educandos pueden beneficiarse de la exploración, el descubri

miento, la experiencia illlf1;: ,~.ata o un programa para desarro

llar una habilidad especifica. La mayor parte de los educandos 

parecen obtener el mayor beneficio cuando todos esos métodos 

se usan mezclándolos a discreción. Sin embargo, esposible ha

cer algunas generalizaciones acerca del aprendizaje. Normal

mente la práctica de las operaciones integrantes del pensa

miento es bien recibida por los educandos una vez que hayan 

estudiado y comprobado cómo esas operaciones parciales se in

tegran en procesos globales. Asi, es deseable ordenar el cu

rrículum de tercero de primaria de manera que corresponda a la 

secuencia lógica de los conceptos e integrar dentro de él al 

desarrollo delas habilidades del pensamiento. 

* Debemos recordar que el éxito o fracaso en la labor educa

tiva no depende de los contenidos programáticos¡ depende 

del profesor, de sus estrategias y recursos para motivar 

a sus alumnos y lograr en ellos aprendizajes efectivos y 

duraderos. Es por ello que es importante que los educado

res esten conc1entes de la necesidad de desarrollar el 

pensamiento de los educandos para lograr su perfeccio

namiento y desarrollo integral. 
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<;;!J.5.~!.lQt!llfilil §Qji]3S !;J.. DESAFRDbhQ ºEL ff;NSPM l ENTQ Jili ~f.\l'!QQ_'? !)_!; 

TERCERO !l!;. PRl¡-IAR!A 

Es-ee cuest:ionano tiene como ob.1etivo detectar la necesidad de 

proporc1onar información a los maestros de tercer afta de pr1mar1a 

sobre el desar1~01lo de habilidades del oensam1ento en sus alumnos. 

CONTESTE BREVEMENTE LAS SIGUlENTES PREGUNTAS. Y/O MAf.;QUE COU UNA 11
.(" 

LA<Sl RESPUESTH<S> QUE CONSIDERE MAS APROPIADAS .. 

l. DATOS PERSONALES: 

1. Nombt·e de la lnst1 tuc:16n 

2. Tiemoo ce lleva trab~.1ando como docente ________ _ 

3. Gt•aóo escolar ~n e-l O'..te imoat"te SLIS clases. _______ _ 

4. Anos de experiencia en dicho 9raao __________ _ 

S. Materia que imparte _________________ _ 

6. Numero de alumnos por gruoo _____________ _ 

II. 

L Qué entiende usted por educaci-ón? 

) Lograr un aprendizaJe en el alumno. 

>f'erfecc1cnamiento de las potencialidades de la persona 

humana .. 

) Hedio cor el cual se 109ra un desarrollo en la pel'sona 

2. Cuál es para usted la finalidad de la educación pt·imaria? 

l Eoucar a ios alumnos en los conocimientos y en la cultura de 

la soci.edad. 

Desarrollar en los alumnos habilidades tanto intelectuales 

como sociales cara su mejot" adaptación a la sociedad y a la 

cul'tura. 

Desarrollar· en los alumnos aptitudes. fundamentales necesarias 

cara aorender a leer, escribir y el maneJo de las ooerac:iones 

ar! tméticas. 
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3. Cual es cara usted la finalidad de dar a los alumnos c:ontenidos. 

ytl sean estos matemáticas, socialesí, gramaticales, etc:.? 

) Tener un ccnoc:imienta cr!tico de la t•ealidad que nos rodea .. 

>Desart·ol lar el pensamiento por medio del conocimiento, 

comorensión y aplicación de los contenidos. 

Dar las bases para el conoc:imiento de c.ontenfdos mas 

profundas. 

4.. Considera usted que el pensamiento de sus alumnos, a lo largo del 

at'fo escolar va cambiando y desarr'ollandose? 

> si no 

5.. En que tjpo de ejerci.cios, razonamientos o problemas pudo 
observarlo? _________________________ _ 

6. Considera que usted puede influir en el desarrollo del pensamiento 

de sus 4lumnos? 

> si l no 

Cómo·?---------------------------

7. Al planear .sus seaion&s utiliza usted alguna metodologia 

espec! fica de oensamiento a seguir poi'"' parte de g,us alumnos? 

) 'Si ) no 

Cuál?------------------~--------



e. Al. f"eali.zar alquria lectura ae cento en e las.a y anal 1:a1~J.;)~ 

utiliza ustect ~l9una metodolo91a espec:!fica·? 

) si > no 

</. Al dat~ su clase .. sef"iala o det:ermina usted operaciones mentales que 

deben 1.1.evar acabo sus alumnos cara una me.ior comprensiOn o manejo del 

tema, como por e:temclo: "Noten las di'ferenci<is que existen entre los 

mamL teros y los reptí les"; "Elaboren un cuadro sinoptic:o sobre los 

animales vertebrados", etc .. 

> si > no 

Puede describir algunas de ellas'? _____________ _ 

10. Hace usted este ae manera: 

) sistem!tica, utilizando las mismas operaciones menta.les oara 

todo tipo de c;ontenídos. 

)al az~r, utilizando algunas de ellas a manet"a de 

reforzamiento de contenidos. 

11. Si lo hace de manera sistemA:tica, podria descric1r la sec:uenc:ia 

~ue lleva?_~-~-----~-~~-~----~~-~--~ 



12. Como evalua usted la comprensión de algun contenido? 

> Por medio de pruebas objetivas 

Por medio de la elaborac:ión de un resumen del tema 

Por- medio de la elaboración de cuadros sinópticos 

> Por medio de preguntas orales 

13. Al realizar pruebas objetivas, sus reactivos requieren, por pat"'te 

de los alumnos de: 

) Memorización del tema 

> Compt"'ensión y anAlisis del tema con memorización de fechas, 

nombres, etc. 

> Analisis del tema de manet"'a que el alumno pueda realizar 

comparaciones y relaciones 

14. Cuál o cuales son las areas en las que sus alumnos presentan 

dificultades respecto al aprendizaje de contenidos? 

Seriación 

Discriminación visual 

> Discriminación auditiva 

Clasi 1 icación 

Pertenencia 

> Concentración 

> Sintesis 

Comparación 

Ordenamiento 

> Aplicación de aprendizajes 

a s1 tuac:iones distintas. 
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> Atención 

) Memoria mediata 

> Analisis 

Memoria inmediata 

Conducta 

) Ordenación 

> Descripción 

Organización y relación 

de ideas y conceptos 

> Comprensión 

> Reversibilidad 



l:S. En general, c:uál cree que sea la causa de estos problemas;· 

16. 

> Los alumnos de esta ed.3d 

oara realizarlas. 

tienen la madurez COQnoscitiva 

) Los alumnos no sab=:!n como llevarlas a cabo 

) Los maestros no saben enseriar como se deben llevar a cabo 

> Se favorece la memoriz.ac::.i.ón y no el razonamiento 

) Los alumnos se presentan como apaticos intelectualmente y 

se requiere mucho trab3JO cara motivarlos 

> Los alumnos no poseen un sistema de pensamiento sistematice 

y por tanto, al trat.:\r de aorender un contenido nuevo. 

resolver un problema, etc. en el proceso se pierden. 

Considera oue sus alumnos poseen sistema de oensamiento 

ordenado en la resolución Je problemas o análisis de contenidos? 

> si > no 

17. Considera importante fomentar alumnos un proceso 

sistematice de pensamiento al planear. instrumentar y evaluar su 

aprendizaje?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18. Le interesarla conocer más sobre el desarrollo del pensamiento y 

como fomentarlo en sus alumnos? 

> si > no lo considera necesario 

19. A través de qué le c;,ustar1a adquirLr estos conocimientos? 

un curso 

) un manual o 9Uia práctica 

un sencillo tr!pt1co 

otros~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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CUESTIONARIO SOBRE [1=-. DESAi:::ROLLO Q.ª" FENSAMIENTiJ fil! ~Q3. Qg 

TERCERO Q.g_ E:B1..t!8B.!.B. 

Este cuestionario tiene como objetivo detectar la necesidad de 

proporcionar in'formaci6n a los maestros de tercer ano de primaria 

sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento en sus alumnos. 

CONTESTE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, Y/O MARQUE CON UNA "X" 

LA <S> RESPUESTA <S) QUE CONSIDERE HAS APROPIADAS, 

I. DATOS PERSONALES: 

1 .. Nombt•e de la lnsti tución 

2 .. Tiempo de lleva trabajando como docente ________ _ 

3 .. Grado e::;cola.r• en el aue lmt:tarte sus clases, _______ _ 

4. Artes de experienci.? en dii::ho grado __________ _ 

S .. Materia que imparte _________________ _ 

6 .. Ntlmero de alumnos por grupo 

11. 

1.. Qué entiende usted por educación? 

) Lograr un aprendizaje en el alumno. 

)Per'feccionamiento de las potencialide-des de la persona 

humana. 

' Medio oor el cual se logra desarrollo en la per'Eiona 

2. Cuál es pat•a usted la finalidad de la educación primaria? 

> Educar a los alumnos en los conocim1entos y en la cultura de 

la sociedad. 

> Desarrollar en los alumnos habilidades, actitudes, apti

tudes, etc., de manera que contribuyan a su perfeccionamiento 

y a su mejor adaotaci6n a la sociedad y a la cultura. 

) Desarrollar en los alumnos aptitudes fundamentales necesá..rias 

para aorender a leer, escribir y el maneJo de las operaciones 

aritméticas. 



3. Cuál es para usted la finalidad de dar a los alumnos contenidos, 

ya sean estos matemá tices, socialel::':, gramaticales, etc.? 

) Tene1~ un conocimiento cr! tico de la realidad que nos rodea. 

JDesarrollar el pensamiento par medio del conocimiento, 

comprensión y aplicación de los cante.nidos. 

Dar las bases para el conocimiento de contenidos mas 

profundos. 

4. Considera usted que el pensamiento de sus alumnos, a lo largo del 

af'ro escolar va cambiando y desarrollandose? 

) si > no 

S. Considera que usted puede influir en el desarrollo del pensamiento 

de sus alumnos? 

> si > no 

6. Al olanear sus sesiones utiliza usted alguna metodolo91a 

especifica de pensamiento a seguir por parte de sus alumnos? 

> si ) no 



7. Al realizar alguna lectura de un te::to en clase y analizarlo. 

utiliza usted al9una metodologia especifica? 

) si l no 

B. Al dar su clase. seMala o determina usted operaciones mental.es que 

deben llevar acabo sus alumnos oara una mejor comprensión o manejo del 

tema~ como por ejemplo: "Noten las diferencias aue ex1s,ten entre las 

mamiferos y los reotiles"; "Elaboren un cuadro sinóptico sobre los 

animales vertebrados", etc .. 

) si > no 

Puede describir algunas de ellas? _____________ _ 

9.. Hace usted esto de manera: 

sistemAtica, utilizando las mismas ooeraciones mentales para 

todo tipo de contenidos. 

) al azar, utilizando alt;::iunas de el las a manera de 

refot·zamLento de contenidos. 

10. Si lo hace de manera sistemática, podr1a describir la secuencia 
que lleva? _________________________ _ 



11. Cómo evalLla usted la comprensión de al9Un contenido? 

> Por medio de pruebas objetivas 

> Por medio de la elaboración de un resumen del tema 

l Por medio de la elaboración de cuadros sinópticos 

) Por medio de preguntas orales 

12. Al realizar pruebas objetivas, sus reactivos requieren, por parte 

de los alumnos de; 

Memorización del tema 

Comprensión y análisis del tema con memorización de fechas, 

nombres, etc. 

) Análisis del tema de manera que el alumno pueda realizar 

comparaciones y relaciones 

lZ. Cuál o cuales son las areas en las que sus alumnos presentan 

dificultades respecto al aprendizaje de contenidos°? 

Seriación 

Diacriminación visual 

l Discriminación auditiva 

> Clas i f icac i6n 

Pertenencia 

> Concentra.e ión 

Síntesis 

Comparación 

) Ordenamiento 

Aplicación de aprendizajes 

a situaciones distintas. 
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Atención 

> Memoria mediata 

Análisis 

> Memoria inmediata 

Conducta 

> Ordenación 

l Descripción 

Organización y relación 

de idea~ y conceptos 

Comprensión 

> Reversibilidad 



14. En gene1•al, cuál cree qua sea la caui;;a de estos orobl2mas? 

Los alumnos de esta edad no tienen la madure;: c:ogr.osc1t.iva 

cara real izarlas. 

) Los alumnos no saben como llevat·las a cabo 

l Los maestros no saben ensena1 .. como se deben llevar a c:abo 

> Se favorece la memorización y no el 1·azonamiento 

) Los alumnos se presentan como apatic:os intelectualmente y 

se requiere mucho trabajo para motivarlos 

> Los alumnos no poseen un sistema de oensamiento 01•denado 

y por tanta, al tratar de aprender un contenido nuevo, 

resolver un problema, etc. en el proceso se pierden. 

15. Considera que sus alumnos poseen un sistema de pensamiento 

ordenado en la resolución de oroblemas o análisis de contenidos? 

) si > no 

16. Considera importante fomentar en sus alumnos un proceso 

sistemático de pensamiento al planear, instrumentar y evaluar su 

aprendizaje?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18. Le interesaría conoce!" mAs sobre el desarrollo del oensam1ento y 

como fomentarlo en SL\S alumnos? 

> si > no lo considera ne.cesa1~io 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORAC ION 
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